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 La consecuencia de este último proceso con-
sultivo ha sido, más allá de la victoria del Sí, 
abrir entre los venezolanos una brecha más hon-
da que tiene por epicentro a la figura del Presi-
dente de la República. Más que nunca, dados 
los resultados, se ha puesto de manifiesto que 
la sociedad venezolana está partida por la mitad. 
El efecto no ha sido otro que la profundización 
de la polarización. Pero, además, se ha reforza-
do en la práctica una tendencia muy peligrosa 
para el sistema democrático: la identificación 
entre partido y Estado. 

El problema más profundo quizás haya que 
situarlo en que la democracia, en nuestro discur-
so político, ha pasado más bien a ser un subter-
fugio o un argumento de oportunidad en boca 
de los diversos actores políticos, que una convic-
ción. Tras dicho discurso se esconde en muchos 
casos una intencionalidad distinta que no es otra 
que el control del Estado y el usufructo que el 
mismo permite tener de la renta petrolera. Así, 
el discurso democrático no es más que la mam-
para que encubre la batalla entre élites. En rea-
lidad no ha estado en juego la profundización o 
defensa de la democracia ni de la legalidad, sino 
el uso de los mecanismos formales de la demo-
cracia para lograr la imposición hegemónica de 
una nueva élite, así como del otro lado la bús-
queda de la reconquista del poder perdido. Pero 
dicha batalla no tiene por centro real al pueblo 
ni sus intereses, por lo que en el fondo expresa 
un desprecio absoluto por la gente. 

El aspecto fundamental donde se juega la so-
ciedad democrática venezolana se llama inclu-
sión. En la medida que una opción muestre ma-
yor capacidad para incluir, en esa misma medi-
da esa opción irá ganando el favor de los vene-
zolanos, superando de esta forma el discurso 
polarizante que hoy nos embarga. Un discurso 
y práctica incluyente que tenga presente el ne-
cesario reconocimiento de las culturas en Vene-
zuela y en particular la cultura popular, pero sin 
que ello implique la negación o rebaja de otras, 
la promoción de condiciones humanas para to-
dos y el respeto de las libertades, son las verda-

Despues del Sí
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deras condiciones de ampliación de los derechos 
de los ciudadanos. 

Se nos preguntó si la enmienda ampliaba los 
derechos políticos de los ciudadanos. Si nos guiá-
ramos por la experiencia en la campaña electo-
ral, la respuesta a esa pregunta sería No. Fue 
una campaña signada por un gigantesco des-
pliegue de propaganda por parte de la opción 
favorable a la enmienda, mientras la opción con-
traria tuvo serias limitaciones. 

 Constatamos que el Estado desapareció para 
dejar paso a la libre voluntad de un grupo po-
lítico que establece las reglas de juego sin control 
alguno. Lamentablemente esta campaña ha de-
jado saldo negativo en cuanto a institucionalidad, 
pues los árbitros no han aparecido para ejercer 
control durante el juego y nos referimos concre-
tamente al CNE, al Poder Ciudadano y al Poder 
Judicial. De hecho la identificación entre el Es-
tado y el partido de gobierno ha llegado a lími-
tes inadmisibles: Jorge Rodríguez como jefe de 
campaña del PSUV,  además era quien se encar-
gaba de autorizar las marchas por el No en el 
municipio Libertador, donde es alcalde (autori-
zación que en ninguno de los casos se dio ple-
namente y sólo excepcionalmente se dio para 
territorios muy limitados); el encargado de in-
formación del PSUV fue a la vez el ministro de 
Comunicación e Información, Jesse Chacón; los 
diputados del parlamento han actuado como una 
simple herramienta de la voluntad del jefe del 
partido, al cesar sus sesiones durante un mes 
para dedicarse a hacer campaña dentro y fuera 
del país; el TSJ se ha llevado por delante el prin-
cipio de alternabilidad a fin de darle aparente 
sustento constitucional a una enmienda que va-
cía de contenido dicho principio. 

Uno de los aspectos que más nos preocupan 
es cómo las misiones han sido instrumentaliza-
das para servir de correas clientelares del parti-
do y su líder. Los consejos comunales, en prin-
cipio promocionados como mecanismos de par-
ticipación popular, aparecen ahora como apén-
dices organizacionales del partido cuya función 
durante esta campaña ha sido recolectar volun-
tades a favor de la opción presentada por el Go-
bierno. En ese sentido el problema no es que 
miembros de los consejos comunales hagan cam-
paña por una opción determinada, sino que la 
misma es llevada adelante por el consejo comu-
nal en cuanto tal, lo que reproduce la misma 
perversión en instancias de participación que se 
dio en tiempos de Acción Democrática y Copei, 
limitando así el sentido de democracia real. 

Esta identificación progresiva entre partido y 
Estado conduce a escenarios indeseables, ya que 
al vaciar de contenido la institucionalidad, se ge-
neran mecanismos de inequidad y con ello la 
ruptura del sistema democrático, pues una demo-
cracia no es sólo la suma correcta de unos votos, 
no es sólo el acto electoral. Una democracia se 

verifica en las condiciones dentro de las cuales 
los actores participan y hacen conocer sus pro-
puestas. Si esas condiciones no resultan equitati-
vas, se devalúa la democracia y el sistema, en 
general, se vacía de contenido: ya no hay forma 
de regular las divergencias políticas e ideológicas. 
A fin de cuentas una democracia supone plurali-
dad, y la pluralidad supone igualdad de condicio-
nes entre todos los que participan en el juego.

Por eso, lo que estuvo en juego más allá del 
principio de alternabilidad en esta campaña fue 
la democracia como sistema. Y el sistema salió 
reforzado en el sentido de la participación, pero 
no en su ámbito institucional. De allí nuestro 
llamado a reconstruir las bases de un Estado que 
se dedique a generar igualdad de oportunidades 
para todos, tanto en el campo económico como 
en el campo político. Requerimos de leyes igua-
les para todos y que se apliquen realmente con 
equidad, sin favorecer a un bando sobre los 
otros. En especial, las leyes y los hombres de 
este país deben diferenciar partido de gobierno 
y el Gobierno propiamente dicho. El Gobierno 
ha de ocuparse de todos los ciudadanos sin dis-
tinguir condición política o social; no puede 
dedicarse con sentido de exclusión a un grupo; 
no puede actuar desde el sectarismo ni utilizar 
los recursos del Estado exclusivamente en fun-
ción de una porción de los ciudadanos. 

En ese sentido la victoria obtenida por el ciu-
dadano Presidente en su propuesta de enmienda 
puede conducirlo por dos derroteros distintos. 
Una opción es que éste reconozca a la oposición 
como su adversario político en el juego demo-
crático (lo que implica el mismo gesto de la opo-
sición, al cual un sector de la misma tampoco ha 
estado dispuesto). La otra es que, sin mirar la 
merma de su caudal electoral, sostenga empeci-
nadamente la negativa a reconocer la existencia 
de los contrarios, creyéndose en virtud de esta 
ratificación de su liderazgo la encarnación única 
de la voluntad popular. Tal actitud acabaría sien-
do una negación práctica del pluralismo que un 
gobierno está llamado a respetar y reconocer. 

Llamamos, a fin de cuentas, a la reconstruc-
ción de un Estado que por su institucionalidad 
genere al menos una de las condiciones nece-
sarias para la no discriminación, en el cual haya 
igual oportunidad de acceso a los cargos públi-
cos e incluso a los beneficios de las misiones 
sociales sea cual sea la ideología política que se 
tenga. Creemos que, con los datos que el infor-
me de Provea ofrece y que han sido recogidos 
en este número 712 de SIC, ha llegado el mo-
mento de abandonar el discurso simplemente 
ideológico político para pasar al plano de la ges-
tión a fin de atender al verdadero sujeto de la 
acción política, que es el pueblo y sus problemas 
más urgentes. Por eso, después del Sí, gobernar 
en el marco de un Estado que se reinstituciona-
liza es un imperativo inapelable e inaplazable. 
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Los resuLtados
Los resultados del 98% de las actas escrutadas 

contabilizan los votos de 11.710.740 electores de 
un total de 16.652.179, lo que implica que la abs-
tención está un poco más arriba del 29%; esto 
es, 9 y 8 puntos porcentuales por debajo del re-
feréndum del 2007 y de las elecciones regionales 
del 2008 respectivamente. La opción Sí obtuvo 
el 54,85% de los votos válidos escrutados, lo que 
significa 6.310.482 votos, frente a la opción No 
que alcanzó el 45,14%, es decir, 5.193.839 votos. 
La diferencia porcentual es de 9.71%, lo que se 
traduce en 1.116.161 votos. Los votos nulos alcan-
zan hasta ahora la cantidad de 206.419 (1,76%). 

Lo primero que revelan estos resultados, com-
parados con los de las últimas elecciones, es que 
se consolida un porcentaje de votación chavista 
que está entre el 53% y 55% de los electores. Lo 
que coloca la diferencia con la oposición entre 
10 y 11 puntos porcentuales. Es obvio que se 
mantiene una diferencia importante y significa-
tiva, sin embargo también es obvio que se ha 
reducido el contraste si miramos las diferencias 
obtenidas entre los años 2004 y 2006 que alcan-
zaron hasta 22 puntos porcentuales. La oposición 

Estas notas se escriben dos días después del proceso 

electoral refrendario del 15 de febrero pasado. Los datos 

disponibles son los ofrecidos en el Segundo  Boletín Oficial 

trasmitido por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Aunque 

falta el tiempo necesario para ponderar en su justa dimensión 

lo ocurrido, adelantamos algunas reflexiones no sólo sobre  

la jornada electoral propiamente dicha sino del proceso  

en su conjunto, que arrancó en los últimos días de noviembre 

de 2008. 

Referéndum 2009
José Virtuoso, s.j.*
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por su parte ha reivindicado la superación de la 
barrera histórica de los 5 millones de votos, lo 
que significa que a pesar de las muchas dificul-
tades que se le endilgan como son la falta de 
liderazgo representativo, recursos, organización, 
estrategia discursiva, etc. constituye una realidad 
sustantiva que representa casi la mitad del elec-
torado, por lo que está en muy buenas condi-
ciones para exigir el reconocimiento en medio 
de un ambiente que se ha caracterizado por la 
prescindencia y la exclusión. 

Cuando se observa la votación por regiones 
se encuentra que el chavismo triunfó gracias al 
respaldo mayoritario (es decir en donde la dife-
rencia de votos es mucho mayor a la media na-
cional) de los estados Amazonas, Apure, Aragua, 
Barinas, Bolívar, Cojedes, Delta Amacuro, Guá-
rico, Monagas, Portuguesa, Sucre, Trujillo, Vargas, 
Yaracuy. El voto fuerte de oposición, que en al-
gunos casos llega a ser mayor al voto chavista, 
se registra en Anzoátegui, Carabobo, Distrito Ca-
pital, Mérida, Nueva Esparta, Táchira y Zulia. En 
los casos de Lara y Falcón, la votación chavista 
estuvo muy cerca de la media. El voto de oposi-
ción es mayoritariamente urbano, triunfó en las 
ciudades de Valencia, Mérida, Los Teques, La 
Asunción, San Cristóbal, Maracaibo y en el Dis-
trito Metropolitano. Obtuvo votaciones muy pa-
rejas con el chavismo en las ciudades de Maracay, 
Coro, Barquisimeto, San Felipe y Caracas. 

La Campaña eLeCtoraL
Los resultados revelan que hay extensas zonas 

del país, especialmente las de carácter más rural 
y en donde predominan ciudades pequeñas y 
medianas, en las que la oposición no está pre-
sente y el chavismo es muy fuerte. La oposición 
es fuerte en muchas de las grandes ciudades. El 
chavismo dirigió sus esfuerzos de campaña pa-
ra garantizar los votos allí donde ha mostrado 
sus fortalezas. La campaña de la oposición se 
concentró sobre todo en las grandes ciudades y 
por eso sus estrategias de movilización y propa-
ganda tienen una lógica predominantemente 
urbana. Obviamente que el crecimiento del vo-
to de oposición pasa por incrementar su capa-
cidad para llegar hasta la llamada Venezuela 
profunda o escondida. 

Desde el punto de vista propagandístico y lo-
gístico la campaña del Sí estuvo bien orquestada 
discursivamente. Se empeñó (y lo logró) en mos-

trar que se trataba de una enmienda constitu-
cional y no una reforma, que fortalecía los de-
rechos democráticos al ampliar la capacidad de 
elección. Que las limitaciones a la postulación 
como candidatos de aquellos que estaban ejer-
ciendo cargos de representación popular cons-
tituía una camisa de fuerza para el fortalecimien-
to del proceso revolucionario. Que la enmienda 
no violaba la Constitución, la perfeccionaba. La 
campaña se hizo desde un sólo discurso y des-
de una única dirección estratégica, encabezada 
por el presidente Chávez. Se contaba con una 
maquinaria partidista fuertemente apuntalada y 
probada en las pasadas elecciones regionales. 

La campaña por el No lució desarticulada, no 
contaba con un comando unificado, solamente los 
estudiantes que se sumaron de muchas universi-
dades estuvieron en las calles y organizaron unas 
cuantas movilizaciones. La propaganda por el No 
contó con muy pocas estrategias discursivas. 

Sin embargo, en donde la diferencia se hizo 
abismal fue en el uso de recursos. Esta vez no 
se puede hablar de ventajismo electoral a favor 
del chavismo sino de la colocación de todo el 
aparato del Estado al servicio del partido oficial. 
Se gastaron ilegal e inescrupulosamente miles 
de millones de bolívares del erario público en 
la campaña oficialista. Los medios de comuni-
cación del Estado sirvieron exclusivamente como 
órganos propagandísticos de la propuesta elec-
toral oficial. Fue obvio el chantaje a empleados 
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públicos y trabajadores de las empresas del Es-
tado así como a los beneficiarios de las misiones. 
El CNE se caracterizó por su silencio, cuando 
no por su alcahuetería, ante la desproporción y 
brutal asimetría entre ambas campañas.

Con respecto al proceso electoral como tal 
también se evidenciaron claros abusos: el apre-
surado cronograma electoral impuesto al país, 
la no apertura del registro electoral a los nuevos 
votantes, la inconveniente redacción de la pre-
gunta planteada a los electores en la consulta, 
y la procedencia misma de la consulta a la luz 
de los resultados del referéndum del 2 de di-
ciembre de 2007.

esCenarios
Nuevamente el país queda divido en dos mi-

tades entre las que no hay puentes de diálogo 
y reconocimiento. A pesar de los buenos deseos 
es difícil pensar que la exclusión y confrontación 
bajen el tono cuando la estructura del Estado ha 
sido totalmente puesta al servicio de una par-
cialidad partidista y los poderes públicos están 
todos alineados en un proyecto político, cuando 
el proselitismo político se mantiene sobre bases 
clientelares que exigen una fidelidad a prueba 
de toda disidencia. Es difícil pensar en puentes 
de entendimiento cuando la representación po-
lítica de oposición no goza de suficiente respal-
do y confianza entre quienes dice representar, 
por lo que es un liderazgo sin fuerza y capaci-
dad de presión. Sin embargo, es vital para ga-
rantizar ciertos niveles de gobernabilidad el que 
se produzcan algunos espacios de encuentro; 

sobre todo ahora cuando es vital para el Gobier-
no mostrar ciertos éxitos en la resolución de al-
gunos problemas vitales para la vida social. Qui-
zás la vuelta de las tres R como eslogan de la 
revolución facilite algunos encuentros. Quizás 
es posible que el Gobierno nacional entreabra 
la puerta para algunos acuerdos con los gobier-
nos de alcaldías y estados que están en manos 
de la oposición. 

Otro escenario que muy pronto se pondrá a 
la vista es la preparación de las elecciones de 
diputados a la Asamblea Nacional. Para la opo-
sición es crucial la reconquista de espacios im-
portantes en esta instancia. Para el chavismo 
también es vital no perder sus cuotas su poder 
allí. En buena parte, los resultados dependerán 
de lo que el liderazgo actual de oposición logre 
asimilar de los aprendizajes recientes. También 
de que el liderazgo chavista logre entusiasmar 
nuevamente más allá de sus prácticas clientela-
res, en un contexto muy cercano de crisis de 
distribución de renta petrolera. 

* Miembro del Consejo de Redacción
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Enmienda 2009

Rápido y sin debate
Carlos Correa*

La premura y el atropello han sido los signos de esta campaña 

que pareciera cumplir los anhelos decembrinos del presidente 

Hugo Chávez Frías, una campaña sin debate y  rápida.  

Una campaña basada en las emociones simples, en los miedos 

y afectos básicos. Pareciera que este cambio se ha propuesto 

sin darle tiempo a la sociedad para ponderar lo que está  

en juego. Una apuesta de dilemas finales que roba ponderación 

para la reflexión, para dejar espacio al tropel y huir del debate 

democrático.

“Yo no quisiera pasar el año 2009 en un debate, 
que si Chávez es un tirano o es un medio tirano, 
o esto o aquello, o una jornada larga, no. Si lo 
vamos a hacer, ¡es ya! Diciembre es buena fecha, 
¡hoy 1º de diciembre arranca la ofensiva! ¡Hoy 
arranca la batalla por la enmienda constitucional!”1. 
Con los gestos de grandi elocuencia de siempre, 
el presidente Hugo Chávez Frías, abría la cam-
paña por la enmienda. Una campaña breve, re-
mataba antes o después: “Si es que lo vamos a 
hacer, es para ganar la enmienda constitucional. 
¡Y ganarla de manera abrumadora, por nocaut! 
Si es que lo vamos a hacer, hagámoslo rápido. 
Hagámoslo ya, no es mañana.”2

preLiminares
La campaña de vértigo empezó con el supues-

to que no habría objeciones de ninguna natura-
leza que pudieran sortear las alcabalas institu-
cionales: Asamblea Nacional, Tribunal Supremo 
de Justicia o el Poder Electoral. Los argumentos 
jurídicos eran una parcela mínima del debate y 
desde el oficialismo se reiteraba que el pueblo 
decidía y por tanto era soberano, sin limitación 
alguna. 

En ese momento la mayoría de las encuestas 
de opinión pública reflejaban un rechazo mayo-
ritario a la reelección indefinida. Por ello la es-
trategia gubernamental realizó algunos cambios 
sustantivos. En primer lugar se ampliaron los 
cargos de elección popular, susceptibles de una 
reelección indefinida. Ello con el objetivo de 
aumentar la base de sustento de la propuesta al 
incorporar a otros aliados políticos como Patria 
Para Todos (PPT) y el Partido Comunista de Ve-
nezuela (PCV) y reducir el tono personalista de 
la propuesta. En segundo lugar se eliminó la 
expresión reelección indefinida, tanto de la con-
vocatoria del referéndum como en la campaña. 
Para ello se recurrió a un eufemismo que per-
mitiera una mayor adhesión a una propuesta que 
contaba con el rechazo de la sociedad.
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La iniciativa presidencial enmudeció parcial-
mente por las fiestas navideñas. Por un momen-
to se suspendieron las recurrentes transmisiones 
conjuntas obligatorias de radio y televisión con 
la que se remarcaba pausadamente la propuesta 
de enmienda. El país reclamaba un cierto sosie-
go político para disfrutar el asueto navideño.

primer tiempo
La segunda semana de enero de 2009, se su-

mergió al país en una campaña intensa, que se 
caracterizaba por el claro ventajismo oficial en el 
uso de las instancias y recursos públicos en pro-
cura del respaldo popular a la enmienda que 
impulsaba el Presidente de la República. Ello se 
visibilizaba en los inmensos carteles que se ex-
tendían en las oficinas públicas con mensajes 
abierta o veladamente a favor de la aprobación 
de la enmienda. Junto a ello, los medios públicos 
audiovisuales mostraban su perfil claramente gu-
bernamental y eran utilizados con profusión ili-
mitada para desacreditar a los actores políticos y 
de la sociedad que se oponían a la enmienda. 

La difusión de comunicaciones privadas, telefó-
nicas o mensajes de correo electrónico, se reali-
zaban sin pudor o restricción alguna, con el obje-
to de desacreditar a los liderazgos polí-ticos de la 
oposición, los sectores estudiantiles, la jerarquía 
eclesiástica o cualquier otro sector que manifes-
tara en contra de la propuesta de enmienda.

La vocería de los argumentos contra la en-
mienda se centró en los dirigentes de los parti-
dos políticos de oposición, aunque compartida 
con los sectores estudiantiles, empresariales y 
eclesiástico. Mientras que el presidente Chávez, 
concentraba la voz de la iniciativa de enmienda, 
con muy poca participación de los otros direc-
tivos de los partidos de gobierno. En esa sema-
na no se observaron registros en la prensa de 
manifestaciones de sectores populares en res-
paldo de la posición del Gobierno nacional. 

Las acciones de calle de los estudiantes pre-
dominaron en la agenda informativa de la se-
mana del 16 al 22 de enero, en relación al tema 
de la enmienda constitucional. Mientras que el 
Presidente afirmaba que a los manifestantes que 
hicieran un cierre de calle: “¡me le echan gas 
del bueno y me lo meten preso! ¡Si no lo hicie-
ran me raspo a los jefes responsables!...” (Hugo 
Rafael Chávez Frías, VTV 17.01.09). Las manifes-
taciones estudiantiles se realizaron en desafío a 
esa orden presidencial, se realizó el decomiso 
de un camión con supuestas pruebas de planes 
para crear desórdenes, mientras que el colectivo 
La Piedrita, sembraba de ataques con bombas 
lacrimógenas a varios sectores de los medios de 
comunicación y de oposición. 

Los estudiantes asumieron protagonismo, in-
cluso frente al propio presidente Hugo Chávez. 
El debate de fondo se diluyó en esta conflictivi-

dad. Mientras que el Presidente se reafirmaba 
como el defensor fundamental de la enmienda, 
aunque empezaban a aparecer algunos voceros 
comunales y del sector de la sociedad civil se-
cundando la propuesta presidencial.

En la semana comprendida del 23 al 29 de 
enero, las acciones de calle de los estudiantes 
se sustituyeron por foros en las universidades, 
lo que permitió que el debate se centrara en los 
temas de fondo. Los alcaldes y autoridades elec-
tas de oposición, especialmente en el área me-
tropolitana de Caracas, empiezan a mantener 
presencia en los medios de comunicación y com-
piten con los voceros de las representaciones 
estudiantiles en impulsar la negativa a la en-
mienda de la Constitución.

Los estudiantes asumieron un mayor protago-
nismo frente al propio presidente Hugo Chávez. 
El Presidente pierde espacio en los medios im-
presos de manera recurrente en las tres primeras 
semanas. En esta semana se observó un mayor 
apoyo de otros dirigentes del PSUV como Aris-
tóbulo Istúriz, mientras que el ministro Jesse 
Chacón reclamaba equilibrio informativo en los 
medios privados y eludiendo el mismo equilibrio 
en los medios estatales.

Del 30 de enero al 5 de febrero, el ataque a 
la Sinagoga en Caracas, y la celebración (con día 
no laboral incluido) redujeron la intensidad del 
debate sobre la enmienda constitucional. Los 
líderes estudiantiles se mantienen en el prota-
gonismo noticioso, seguidos de las opiniones 
del alcalde Manuel Rosales y la jerarquía de la 
Iglesia Católica en el ámbito de quienes cuestio-
nan la enmienda constitucional.

Mientras, el presidente Chávez, aumentaba su 
presencia en el debate con el apoyo de los diri-
gentes partidistas que cierran filas alrededor de 
la propuesta de “ampliación de los derechos de 
los venezolanos”. Al final de la semana se ob-
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servó un cambio en la estrategia gubernamental 
de amedrentamiento a los estudiantes. Se pudo 
observar la conversación sostenida telefónica-
mente del presidente Chávez con Stalin Rivas, 
al momento que se anunciaba la aprobación del 
permiso para la marcha de oposición convocada 
para el sábado 7 de febrero. Ello constituyó la 
apertura del acento amoroso de la campaña gu-
bernamental a favor de la enmienda.

Los argumentos gubernamentaLes
La primera línea argumental se centró en de-

mostrar que la aprobación de la enmienda no 
implica la reelección indefinida, sino que es más 
bien la ampliación de los derechos de los vene-
zolanos. Con ello respondían al rechazo que 
mostraba la reelección indefinida en los distintos 
estudios de opinión.

La estrategia oficialista también se centró en 
el discurso de la continuidad de las misiones y 
la inclusión social junto a la satanización de la 
oposición en un discurso concurrente del con-
junto de los medios estatales. La idea sustantiva 
era que sólo Hugo Chávez garantizaba la conti-
nuidad de los programas sociales. Ello se reafir-
maba en el despliegue de los enormes carteles 
en las instituciones públicas y en los recurrentes 
mensajes audiovisuales.

La verbalización violenta procurando polarizar 
a la sociedad, intimidar o atemorizar a los vo-
tantes que rechazan la propuesta de enmienda, 
avanzó en la estrategia de la campaña. El agre-
sivo tono presidencial se convirtió en un alicien-
te para el temor y la violencia que inquietó a la 
sociedad. Con ello el Presidente ha pretendido 
lograr la cohesión de sus partidarios y atemori-
zar a los que se oponen o dudan ante la con-
sulta propuesta.

Se recurre a las cadenas presidenciales por 
radio y televisión3, el Presidente apela al recurso 
del chantaje político cuando amenaza y señala: 
“después de mi, el vacío, el caos, la guerra y la 
destrucción”, “los que quieran guerra, cabillazos 
vayan con ellos…”4 El Presidente utiliza una es-
trategia de mercadeo político mucho más agre-
siva que la convencional. Para ello, se muestran 
ejemplos concretos de posibles escenarios de 
anarquía y caos que pueden suceder si Chávez 
no continúa en el poder. 

En este tiempo de la campaña oficialista se 
recurre nuevamente al juego de los dilemas fi-
nales. Siempre se asoma que la sociedad vene-
zolana está al borde de una encrucijada y que 
ello obliga a que las decisiones se tomen ahora 
porque los avances sociales están en riesgo de 
perderse.

Para la última semana de campaña, el oficia-
lismo recurre a fortalecer los mensajes asociados 
al amor y tiende puentes con los sectores de la 
sociedad que rehúyen de los mensajes violentos. 

Dedican esfuerzo a distanciarse de los ataques 
violentos a la Sinagoga y critican abiertamente 
a los grupos violentos que se identifican con las 
posiciones gubernamentales, como el colectivo 
La Piedrita.

La estrategia del Gobierno y el PSUV se cen-
tra en organizar la maquinaria electoral para 
garantizar la movilización de sus partidarios en 
la fecha de la consulta. Una campaña con pre-
dominio del discurso violento que también in-
cluye mensajes ecualizados al gusto de sus par-
tidarios convencidos y para quienes aspiran paz 
para la sociedad venezolana.

La oposiCión a La enmienda
Los argumentos de los grupos de oposición a 

la enmienda se centran en su campaña No es 
No. Para la mayoría de los voceros de los dife-
rentes partidos políticos de oposición, el men-
saje del No tiene un contenido político que se 
resume en:
•	El	No	significa	más	beneficio	para	el	pueblo.
•	El	No	significa	el	rescate	del	principio	de	la	

alternabilidad.
•	El	No	significa	decir	No	a	la	violencia	cotidia-

na que padecen todos los venezolanos, espe-
cialmente los sectores populares y más humil-
des del país.

•	El	 triunfo	del	No	significa	diálogo,	 reconci-
liación. 

Este contenido político se ha distraído en las 
recurrentes manifestaciones públicas y ha pro-
curado colarse entre las limitaciones que se tie-
nen para el despliegue de la campaña y la per-
manente defensiva ante los ataques guberna-
mentales. Los principales protagonistas en la 
vocería fueron los estudiantes de las diferentes 
universidades públicas y privadas del país, se-
guidos de los líderes de los partidos de oposi-
ción, sectores organizados de la sociedad y fun-
cionarios recién electos. 

* Director de Espacio Público

notas

1  http://www.radiomundial.com.ve/yvke/noticia.
php?15553 Consultada el 7.02.09

2  Ídem
3  Desde el mes de diciembre del 2008 hasta el mes 

de enero del 2009, el Presidente de la República ha 
realizado 46 cadenas presidenciales con el objeto de 
hacer campaña política por la enmienda constitucio-
nal. 

4  Aló Presidente. “Los que quieran cabillazos vayan 
con la oposición. Advirtió Chávez y amenaza que 
habrá guerra si pierde la consulta”. El Nacional, 12 de 
enero de 2009. Nación/2
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Testimonio

La masacre de El Vigía vista  
por una educadora
Emibel Parra*

Si sucesos trágicos como el de El Vigía tienen lugar en las 

barriadas de nuestro país, al parecer importa menos, pues  

se asumen estos lugares como sinónimo de droga, violencia, 

delincuencia, muerte y gente mala. Ante hechos de violencia  

en nuestras zonas populares, los organismos públicos  

se desentienden de los casos argumentando que tales 

acontecimientos se dan por ajustes de cuentas. 

¿Educar en la realidad de hoy? Esta pregunta me 
ha movido el piso, pues actualmente estoy vi-
viendo momentos en los cuales me la he reali-
zado una y otra vez. ¿A quien realmente debe-
mos educar? ¿Al joven que va a la escuela o a la 
comunidad a la que éste pertenece? Lo expreso 
así porque en estos últimos días he sido tocada 
muy de cerca por la inseguridad, la violencia y 
la muerte, lo que ha hecho que esté en una 
constante reflexión de mi acción como docente, 
y también como ciudadana. 

Siento una gran desilusión, indignación e im-
potencia al no ver respuestas ante el trabajo que 
realizamos los docentes en función de la cons-
trucción de una sociedad mejor. Los problemas 
sociales hoy nos arropan con mayor fuerza y el 
quehacer de la escuela pasa a un segundo pla-
no. La muerte nos está robando la vida de nues-
tra juventud.

El pasado 24 de enero de 2009 acabaron con 
los sueños, ilusiones y proyectos de ocho jóve-
nes en el Barrio Brisas de Onia en el municipio 
Alberto Adriani de El Vigía, estado Mérida. Sus 
edades estaban comprendidas entre los 14 y los 
21 años. Cuatro de estos jóvenes eran ex alum-
nos de nuestra escuela “U.E.C. Santiago De Onia 
Fe y Alegría” y uno, alumno regular de este año 
escolar 2008-2009. 

Fue impactante conocer la noticia y escuchar 
la forma como fueron asesinados. Los padres, 
familiares y la comunidad están desconcertados 
con el hecho, pues realmente acecharon a estos 
jóvenes quitándoles la vida en cuestión de se-
gundos. ¿Cómo imaginar que sólo por ir a dis-
frutar de un perro caliente se podía acabar con 
la vida de estos jóvenes? ¿Cuál es la seguridad 
que tenemos y que tanto se predica? 

Estos muchachos, estudiantes, deportistas, tra-
bajadores, chamos sanos vivían en esa comuni-
dad, eran conocidos del lugar. Es necesario des-
tacar que aunque se viva en un barrio con con-
diciones económicas y sociales difíciles, con ser-
vicios públicos precarios, en estas barriadas viven 
personas de bien, gente luchadora, con proyectos 
de vida y con grandes deseos de superación. Lo 

58 SIC 712 / MARZO 2009



EL 
pA

íS 
pO

LíT
IcO

¿Qué pasó?
Ocho jóvenes, entre ellos cuatro adolescentes, fueron asesi-
nados mientras comían hamburguesas y perrocalientes en el 
barrio Brisas de Onia, El Vigía, estado Mérida, el pasado sá-
bado 24 de enero.

¿por Qué?
Aparentemente por el robo de una motocicleta a un familiar 
de un inspector de la Disip. Pero las autoridades del CICPC 
no encontraron ninguna vinculación entre el robo de la mo-
tocicleta y los jóvenes asesinados. 

¿presuntos ViCtimarios?
Frank Rubén Izarra, subinspector de la Policía de Mérida.
Renniel Flores, subinspector de la Policia de Mérida.
Esteven Anderson Peña, cabo de la Policía de Mérida.
Milko Efrén Molina, inspector jefe de la Disip.
Jack Zárate Ruiz, civil. 

Fuentes: 
http://www.eluniversal.com/2009/01/29/sucgc_art_por-una-
motorobada_1246399.shtml 
http://www.cadenaglobal.com/noticias/default.asp?Not=203911&Sec=5 

afirmo así, con propiedad, porque como miem-
bro del equipo de Fe y Alegría nuestra misión es 
estar en este tipo de contexto y establecer con-
tacto con la realidad de los barrios, de donde 
salen muchos de los profesionales que necesita 
este país. Por eso me pregunto constantemente: 
¿Qué pasó? ¿Tan fácilmente se quiebran las es-
peranzas de una familia, de una comunidad, de 
un barrio e inclusive de la escuela? 

Será que sólo nos quedaremos con las inte-
rrogantes y los juicios que hacemos para justifi-
car las situaciones que se presentan, pues ya 
estamos en un nivel en el que escuchar una de-
tonación se ha convertido en algo normal. Vivi-
mos en un ambiente de injusticia, de violencia, 
de inseguridad e impunidad; andamos por las 
calles con miedo a ser afectados por algún ma-
leante social. Sin embargo no hacemos nada, ya 
hemos perdido hasta la confianza en los orga-
nismos públicos, pues estos son los primeros 
hacedores de fechorías en nuestra sociedad. 

Desde la escuela hemos estado cerca de la 
comunidad, en atención a los familiares de los 
fallecidos. Los culpables están bajo arresto dan-
do declaraciones, pero la sensación que tenemos 
acá como comunidad es que tal arresto es por 
formalidad, y que los responsables, luego de que 
pase la conmoción, serán trasladados a Caracas. 
Allí harán, una vez más sus trampas para dejar-
los en libertad, pues se rumorea que estos ma-
leantes se encargan de trabajar para el Gobierno 
en la limpieza de los barrios; lo que sí es cierto 
es que en la comunidad y en la escuela se vive 
un ambiente de miedo e incertidumbre. 

Hoy no hay respeto por nada ni por nadie, 
entonces ¿cómo educar desde esta realidad que 
nos acecha, en donde la tolerancia ha llegado a 
su límite, y en la que sólo a través de la violen-
cia se resuelven los problemas? 

Estamos envueltos en una coraza insensible que 
sólo se cae cuando somos directamente afectados 
por este mal social. Nuestros jóvenes son el blan-
co por cualquier lado que se mire la problemática, 
pues si no son víctimas entonces son victimarios. 
Hoy el exterminio y el sicariato son los empleos 
más fáciles de encontrar por los adolescentes; 
empleos en los que se gana dinero en función del 
número de víctimas que se produzcan.

Además, si sucesos trágicos como el de El Vi-
gía tienen lugar en las barriadas de nuestro país, 
al parecer importa menos, pues se asumen estos 
lugares como sinónimo de droga, violencia, de-
lincuencia, muerte y gente mala. Ante hechos 
de violencia en nuestras zonas populares, los 
organismos públicos se desentienden de los ca-
sos argumentando que tales acontecimientos se 
dan por ajustes de cuentas. 

En nuestros barrios viven personas con dig-
nidad, en las que se puede palpar la solidaridad, 
los deseos de hacer el bien y de construir un 
entorno mejor, donde también existen los sue-

ños de mejorar su calidad de vida. Es allí donde 
la escuela juega un papel primordial intentando 
mantener viva la sensibilidad y solidaridad, 
acompañando a la comunidad en la construcción 
de una sociedad nueva en donde la educación 
no gire exclusivamente en torno a los conoci-
mientos científicos sino en formar ciudadanía 
desde la ciudadanía, de una manera vivencial, 
con un enfoque pedagógico, de acuerdo a las 
necesidades del contexto en el que los jóvenes 
se desenvuelven, buscando que éstos se sientan 
identificados y comprometidos con la transfor-
mación de su entorno. 

Ciertamente decimos que la educación es un 
elemento de transformación personal y social, 
sin embargo, para cumplir y dar vida a ello, es 
necesario traspasar los muros de nuestros cen-
tros educativos para sentir más de cerca las ne-
cesidades de nuestra comunidad, para hacerlas 
nuestras creando espacios en los que se valoren 
las potencialidades de cada ciudadano, en don-
de se promueva el derecho a la vida, al deporte, 
a la educación, espacios en los que se muestren 
horizontes distintos al de la violencia.

Considero que uniendo esfuerzos lograremos 
construir la sociedad que queremos en la que 
reine la vida, la justicia, la fraternidad, el respe-
to, y no una sociedad en la que nos maten las 
esperanzas y los sueños de seguir educando pa-
ra la Paz y la Vida. 

* Directora de la escuela de Fe y Alegría Santiago de Onia en El 
Vigía.
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La economía en crisis,  
y el crudo también
Félix Rossi Guerrero*

Pronosticar el precio del petróleo ha sido siempre 
una tarea casi imposible, hasta para los mejores 
especialistas del negocio. Ingenieros, economis-
tas y ejecutivos de todo tipo han anunciado re-
sultados que, estoy seguro, preferirían no recor-
dar. Ni hablar de aquellos que han usado técnicas 
sofisticadas  y/o extrapolaciones econométricas. 
Un famoso ministro subestimó la caída hace unos 
20 años y tuvo que abandonar su puesto. Una 
famosa revista aseguró un estrepitoso colapso 
justo antes que el precio comenzara un aumento 
indetenible. Así, no sé lo que ha impulsado a 
este servidor en arriesgar una reputación de tan-
tos años  y tratar de visualizar lo que pasará  en 
el 2009. A mi favor está haber pronosticado el 
famoso desplome de 1986 y haberme ocupado 
de los precios  en los últimos 40 años; en mi 
contra están  las múltiples variables, las incógni-
tas en la ecuación y los  sobresaltos de un mun-
do cada vez más impredecible. 

Lo sucedido con los precios del petróleo en 
el 2008 no tiene precedentes. La verdad es que 
no puedo recordar un año con tanto altibajo. La 
tendencia alcista comenzó con la guerra de Irak 
en el 2003 y continuó inalterada, con inusitada 
persistencia, hasta mediados del año pasado. Los 
precios fueron impulsados, en gran parte, por 
un crecimiento económico mundial por encima 
de lo normal. Los precios suben con fuertes au-
mentos en la demanda y reducción en los alma-
cenamientos y esto  fue lo que sucedió en el 
2004 y 2005. Pero los inventarios regresaron a 
niveles normales en el 2006 mientras los precios 
aumentaron otros 10 dólares por barril, hasta 66 
dólares (para el crudo tipo WTI); se atribuyó 
esta subida a factores geopolíticos, en especial 
a las amenazas repetidas de un bombardeo o 
invasión a Irán por Estados Unidos que hubiera 
interrumpido una producción de 4 millones de 
barriles diarios y, quizás, hasta el tráfico por el 
estrecho de Ormuz por donde se trasladan dia-
riamente 15 millones de barriles.  

Otro aumento de precios se inició en septiem-
bre del 2007, originándose esta vez en la crisis 
financiera de la economía de Estados Unidos y 
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a raíz  de la caída del mercado hipotecario. Es-
to último forzó una baja de la Bolsa de Valores 
y en el dólar que provocó una corrida de inver-
sionistas hacia los llamados artículos de consu-
mo, principalmente del petróleo, apostando a 
precios en alza. Aprovechando la falta de meca-
nismos de control en las transacciones electró-
nicas (eliminados en el año 2000), esta  burbu-
ja especulativa impulsó el precio del petróleo 
por encima de los 90 dólares por barril (WTI)  
para fines del 2007  y hasta un promedio de 133 
dólares en junio  del 2008 coincidiendo, para-
dójicamente, con un aumento en los almacena-
mientos. Se hizo evidente, entonces, el peligro 
de un colapso violento en la demanda con un 
precio a este nivel, lo cual  fue enfrentado con 
decisión (aunque con un cierto retardo) por Ara-
bia Saudita que convocó a una reunión histórica 
(en junio del 2008) entre países productores y 
consumidores. La reunión acordó “considerar 
medidas reguladoras apropiadas para reducir la 
especulación financiera irresponsable”. 

Esto último asustó a los inversionistas. Según 
un ex presidente de PDVSA (El Nacional, 
21/9/08),  “entre finales de julio y principios de 
septiembre se liquidaron 40 mil millones de dó-
lares en esas posiciones futuras… haciendo re-
troceder los precios” hasta 96 dólares  (para fines 
de septiembre). La historia, sin embargo, no ha-
bía terminado:  la fuga de los especuladores 
coincidió, desafortunadamente para algunos con 
el derrumbe total de la economía de Estados 
Unidos, el primer consumidor de petróleo del 
mundo y su contagio global. Factores, esta vez 
típicos del negocio -oferta, demanda, almacena-
mientos- aparecieron de  golpe.  La Agencia In-
ternacional de Energía (AIE)   ha estimado una 
baja de 300 mil barriles diarios en la demanda 
mundial del 2008 y otra baja de 500 mil en el 
2009, la primera vez que sucede desde 1980. Un 
banco alemán cree en una baja de un millón de 
barriles diarios en la demanda del 2009. Mien-
tras tanto, los almacenamientos de la industria 
en los países de la OCDE han crecido en unos 
35 millones de barriles en el período octubre-

diciembre  del 2008, sin contar otros 50-80 mi-
llones almacenados en  25-30 supertanqueros. 
Los inventarios normalmente bajan en el 4° tri-
mestre. 

¿Y la oferta? Los países miembros de la OPEP 
que controlan, en la práctica, los aumentos y 
descensos en la oferta de petróleo se han visto 
obligados a cambiar de rumbo. La organización 
buscó, al comienzo, contrarrestar los aumentos 
en los precios del 2007 y 2008 con aumentos en 
la producción. Al reducirse el precio dió marcha 
atrás acordando tres cortes de producción que 
suman hasta 4,2 millones de barriles diarios y 
que debieron ser efectivos a partir del 1/1/09  
(Arabia Saudita habría alcanzado casi 10 millo-
nes de barriles diarios en agosto del 2008 pero 
en enero del 2009 habría bajado hasta 8 millo-
nes). Los cortes en la producción  OPEP han 
aumentado, desde luego, la capacidad cerrada 
de los países miembros  (quizás de unos 4 mi-
llones en septiembre del 2008 hasta 7-8 millones 
de barriles diarios para el presente) –lo que in-
fluye negativamente sobre los precios. La gran 
pregunta sería si estos cortes son suficientes pa-
ra iniciar una recuperación  o, por  lo menos, 
para frenar un deterioro aún más pronunciado. 
Existe, obviamente, un espacio de tiempo mien-
tras una baja en las exportaciones se hace sentir 
en el mercado.

La respuesta debe buscarse en la profundidad 
de la crisis económica que ha llegado a ser mun-
dial y que está siendo calificada como la peor 
crisis desde 1930. La crisis se originó en Estados 
Unidos que ha sido el país más afectado y más 
responsable como resultado de un gobierno de-
sastroso, tanto desde el punto de vista econó-
mico como político. Pero un desplome al estilo 
1929-1932 (cuando el desempleo alcanzó  un 25 
%) parece improbable: el cambio de gobierno 
ha llegado con anticipación y los estímulos están 
siendo aplicados más rápidamente. Aún así, re-
sulta difícil visualizar una recuperación econó-
mica en el 2009. La economía de Estados Unidos 
ha evidenciado una inestabilidad  desde el año 
2000 gracias a una política de bajas tasas de in-
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terés, por debajo de la inflación, por muchos 
años que crearon un auge artificial  y culmina-
ron con la crisis financiera del 2008. Las pérdidas 
han sido calculadas equivalentes al 20 % del pa-
trimonio total de la sociedad norteamericana  y 
el déficit presupuestario del año fiscal  (que con-
cluye en septiembre) aumentará de 455 mil mi-
llones  hasta la cifra astronómica de 1,2 billones 
para este año, lo cual representaría el 8,3 % del 
producto interno bruto. “Las empresas y bancos 
subsidiados tendrán que repagar los auxilios fi-
nancieros  a la Reserva Federal y los ciudadanos 
tendrán que pagar más impuestos para mantener 
la inflación a raya... Esto significa que la econo-
mía no se recuperará sino en dos o tres años” 
(El Universal, 11/1/09). El producto interno bru-
to de Estados Unidos se reducirá en 1,6 % en el 
2009  y el  crecimiento económico mundial será 
casi inexistente, según  el Fondo Monetario In-
ternacional. 

De este modo, la combinación de un descen-
so en la economía de Estados Unidos y la baja 
en la demanda de petróleo (estimada en 600 mil 
barriles diarios por una fuente, luego de otra 
caída de 1,2 millones en el 2008) hace casi im-
posible una recuperación en el precio del petró-
leo en el 2009. Quizás un piso de unos 45 dóla-
res por barril y un promedio anual de 50 dólares 
(WTI) sería lo mejor que podría anticiparse  -lo 
que significaría una baja de 49 dólares respecto 
al 2008. Un modesto repunte podría ocurrir en 
el 2010, con un precio promedio 55-60 dólares. 
Precisamente, un precio promedio de 55 dólares 
en el 2005 fue el último precio que puede ser 
explicado  por razones relacionadas con la ofer-
ta y la demanda. La OPEP, en cambio, ha con-
siderado que su objetivo es un precio mínimo 
de 70 dólares… “Puesto que este es el precio del 
costo marginal  para nuevos desarrollos  sea en 
Canadá, la exploración mar adentro brasileña o 
aún el petróleo pesado de Venezuela”. Ahora 
bien, esta visión pesimista de los próximos dos 
años  tampoco debe exagerarse. Las condiciones 
son diferentes a 1986 y el precio aumentará nue-
vamente al recuperarse la economía y al crecer 

la demanda, lo que probablemente ocurrirá ha-
cia la segunda mitad del 2010. Aumentos futuros 
están garantizados por el crecimiento de la po-
blación mundial (de 6.700 millones en el 2008 
hasta 7.600 en el 2020), por las economías emer-
gentes como China y la India y debido a que 
una sustitución significativa del petróleo por 
otras fuentes está aún lejana. La AIE ha estima-
do una demanda mundial de 85,3 millones de 
barriles diarios en el 2009 y de 90 millones en 
el 2015.

Finalmente, el que escribe no se atreve a cuan-
tificar el impacto de un precio de 40-42 dólares 
para nuestro petróleo sobre la economía vene-
zolana (nuestro precio está ligado normalmente 
al WTI, con un diferencial de 8-10 dólares por 
barril a favor del crudo norteamericano por ra-
zones de gravedad y transporte). El haber pre-
supuestado un precio de 60 dólares para el 2009 
obligará, sin dudas, a realizar ajustes hacia me-
diados de año pero el Gobierno podría utilizar 
reservas de hasta 100 mil millones de dólares 
que afirma poseer  (como se hizo en los años 
ochenta) y reducir el volumen de importaciones 
y ayudas financieras a otros países. Muchos más 
profundos resultarán los ajustes si los precios 
bajos incluyen al 2010.

*Ingeniero petrolero

De este modo, la combinación de un descenso en 
la economía de Estados Unidos y la baja en la 
demanda de petróleo (estimada en 600 mil barriles 
diarios por una fuente, luego de otra caída de 1,2 
millones en el 2008) hace casi imposible una 
recuperación en el precio del petróleo en el 2009.
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El tiempo del diálogo social

crisis global  
del empleo
Humberto Villasmil Prieto* Luego de un ciclo de disminución consistente del 

desempleo en América Latina que supuso que, 
por quinto año consecutivo, la tasa de desocu-
pados bajara hasta el 7.5 %, para 2009 el núme-
ro de desempleados volverá a aumentar, según 
estimaciones del Panorama Laboral de la OIT 
2008. América Latina y el Caribe1. Esa baja en 
los índices de paro se dio en un contexto de 
crecimiento global promedio del 4.6 % del PIB. 
Pero, ya para el tercer trimestre de 2008 se co-
menzaron a mostrar los primeros indicios de 
desaceleración económica: era el comienzo del 
fin de un ciclo positivo de crecimiento. 

En la ocasión de la presentación del Panorama 
Laboral 2008 el pasado mes de enero en Lima, 
el director regional de la OIT para América La-
tina y el Caribe, el venezolano Jean Maninat, 
destacaba que “según los últimos pronósticos el 
crecimiento económico de la región podría desa-
celerarse hasta 1,9%, y según los cálculos de la 
OIT la tasa de desocupación urbana subiría has-
ta un rango que va de 7,9% a 8,3%. En números 
absolutos, esto significa que entre 1,5 y 2,4 mi-
llones de personas se sumarían a los 15,7 millo-
nes de desempleados actuales, totalizando entre 
17,2 y 18,1 millones de desocupados”. 

Según la misma fuente, Venezuela fue de los 
países de la región que mostró comparativamen-
te mejores índices de ocupación en los últimos 
años. “Con datos disponibles hasta noviembre 
de 2008, se registraron los mayores descensos 
en la tasa de desempleo en Uruguay (9.8% a 
8.0%), República Dominicana (15.6% a 14.0%), 
Brasil (9.5% a 8.0%), Panamá (7.8% a 6.5%), Tri-
nidad y Tobago (6.3% a 5.0%) y la República 
Bolivariana de Venezuela (8.7% a 7.5%) y meno-
res descensos en Ecuador (7.8% a 6.8%), Argen-
tina (8.8% a 8.1%) y Perú (Lima Metropolitana 
de 8.8% a 8.6%)”.

Con todo y que la región estaría en una mejor 
posición, si cabe, para enfrentar la crisis, lo cier-
to es que se vive, en palabras del mismo director 
regional de la OIT para América Latina y el Ca-
ribe, “la crisis más grave desde los años 1930, que 
se inició en agosto de 2007 en los Estados Uni-

Nota del autor: Las opiniones expresadas en la presente publicación incum-
ben solamente al autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de la 
Organización Internacional del Trabajo. 
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agravó en 2008 en particular desde mediados de 
septiembre afectando finalmente los países en 
desarrollo que hasta entonces habían evitado sus 
efectos (...). Y aunque la crisis tuvo su origen en 
el sistema financiero, sus repercusiones sobre la 
economía real son enormes. No hay duda, ade-
más, que estamos frente a una crisis del empleo, 
lo cual impacta en forma directa las condiciones 
de vida de las personas y amenaza con revertir 
los avances en la lucha contra la pobreza”2.

Pero esta crisis que es por sobre todo del em-
pleo, está atacando con efectos demoledores, 
igualmente, la economía de los países del primer 
mundo con repercusiones preocupantes sobre 
sus sistemas de seguridad social y de protección 
social, en general, y sobre su propia gobernabi-
lidad. Francia vivió una huelga general el pasado 
mes de enero con seguimiento masivo, si bien 
las cifras aportadas en ese sentido por el Gobier-
no y por los convocantes suelen distar mucho. 
“Los sindicatos están convencidos de que el pa-
ro alcanzará una cifra récord (...) Bernard Thi-
bault, secretario general del sindicato CGT, lo 
expresaba así en una entrevista en Le Parisien: 
“No podemos aceptar que los trabajadores sea-
mos los únicos que pagan las consecuencias de 
la crisis. También necesitamos, como los bancos, 
garantías: pero garantías para la vivienda, para 
la jubilación...”3. España ha entrado en recesión 
por primera vez en quince años según cifras ofi-
ciales del Instituto Nacional de Estadística (INE) 
lo que la lleva camino a los 4.0 millones de pa-
rados que presionan un sistema de seguridad 
social que podrá sortear, no sin enormes dificul-
tades, la demanda de los cientos de miles que 

reclamarán el seguro de desempleo. Según cifras 
del Eurostat4, al final de 2008 había en la UE 
17.911 millones de parados y, de ellos, 12.472 mi-
llones estaban en los países del euro. Durante 
2008, 1.665 millones de europeos han ido al pa-
ro, 1.397 millones en la zona del euro. España 
consolidó en diciembre su posición como el Es-
tado miembro con más desempleo, que ya afec-
ta al 14,4% de la población activa, tras subir sie-
te décimas con relación a noviembre. A conti-
nuación se situaron Letonia (10,4%), Eslovaquia 
(9,4%), Estonia (9,2%), Hungría (8,5%) e Irlanda 
(8,2%). España es, además, el país que ha visto 
aumentar más el paro en el último año, al pasar 
del 8,7% al 14,4%. La incidencia de esta realidad 
sobre los trabajadores migrantes latinoamericanos 
resulta desgraciadamente obvia.

En la ocasión de la inauguración de la 8ª re-
unión europea de la OIT y al citar las recientes 
previsiones de la Organización que pronostican 
que el desempleo mundial podría aumentar a 
cerca de 50 millones a causa de la contracción 
económica, expresó el director general de la 
Organización que cerca de 8 millones o uno de 
cada cinco del total mundial podrían estar en 
los 51 países miembros de la región, incluidos 
los de Europa y Asia Central, con cerca de la 
mitad provenientes de la UE-27. “No digo esto 
con desesperanza sino con la confianza de que 
el mundo actuando unido puede revertir esta 
tendencia”5, dijo. La crisis, continuaba, “está em-
peorando aún más hacia una potencial recesión 
social a nivel mundial provocando tensiones, 
incertidumbres políticas y hasta posibles riesgos 
a la seguridad”. Esta crisis “no sólo evidenció un 
vacío global de políticas sino también un vacío 
institucional para enfrentar esta primera recesión 
de la era de la globalización”. 

Pero, está surgiendo un problema aún más 
grave, si cabe, y es el que tiene que ver con el 
riesgo y los desafíos de la crisis respecto del 
ejercicio de los derechos humanos fundamenta-
les. Decía el director general de la OIT en la 
misma reunión de Lisboa: “nos estamos enfren-
tando al resurgimiento de reacciones políticas a 
la incertidumbre y a las dificultades económicas 
en forma de odio racial o religioso, discrimina-
ción contra los migrantes o minorías étnicas, 
victimización de representantes sindicales y po-
líticas económicas proteccionistas que agravarían 
la crisis”. En seis áreas, los gobiernos, emplea-
dores y la OIT deberían concentrar su atención 
en este tiempo destacaba el Director General: 

Entre nosotros, la caída de los precios 
petroleros, y de la demanda de crudos en 
general, supondrá una contracción importante 
del volumen del gasto público lo que repercutirá 
en los puestos de trabajo que esa inversión, 
ahora disminuida, podrá ofrecer. 
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Desde luego que no faltan previsiones legis-
lativas entre nosotros más que amplias para el 
ejercicio del diálogo social, a propósito de los 
tópicos más sensibles de las relaciones laborales: 
desde las propias de la Ley Orgánica del Traba-
jo (LOT) que ordena la negociación del salario 
mínimo en una Comisión Tripartita Nacional 
(Art. 167 y 61 de su Reglamento, RLOT), o el Art. 
46 del RLOT que regula la negociación colectiva 
a propósito de los procesos de reducción de 
personal, o el Art. 48 del mismo RLOT que dis-
pone la negociación respecto de los procesos 
de modificación colectiva de condiciones de tra-
bajo, o las obligaciones que para el Estado ve-
nezolano surgen de la ratificación del Convenio 
144 de la OIT sobre la consulta tripartita (1976) 
y, last but not least, la norma de cierre de todo 
cuanto se quiere sugerir: el artículo 113 del RLOT 
que reconoce al diálogo social como un conte-
nido esencial del derecho humano fundamental 
de la libertad sindical y, por ende, como ese 
censor que permite medir el grado de democra-
cia del sistema de relaciones laborales en cual-
quier parte del mundo: el compartimiento y el 
repartimiento del poder decisorio (dentro) del 
sistema. 

El asunto es, por lo tanto, de voluntad políti-
ca, lo que no es poco en la dimensión de una 
crisis global que no se conoció con esta inten-
sidad en los últimos 80 años. Todo tiempo de-
bería ser el del diálogo social pero ojalá sea es-
te el de entenderlo como imprescindible.

* Especialista Principal en Derecho del Trabajo. Servicio de Diálogo 
Social, Legislación y Administración del Trabajo. OIT. Ginebra, Suiza

notas

1  Videm, http://www.oitchile.cl/pdf/09-03.pdf.

2  Prólogo. Panorama Laboral 2008. America Latina y el Caribe.

3  El País, Madrid, edición del 29-01-2009.

4  Oficina de Estadísticas de la Comunidad Europea.

5  Lisboa, 10 de febrero 2009. Noticias de la OIT.

6  CEACR: Observación individual sobre el Convenio sobre la libertad sindical y la 

protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) República Bolivariana de 

Venezuela (ratificación: 1982) Publicación: 2008

7 Vid, Website del Servicio de Dialogo social, Legislación y Administración del trabajo 

de la OIT: http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Mainpillars/Socialdialogue/

lang--en/index.htm

“garantizar el flujo de créditos y estimular la de-
manda; extender la protección social y las polí-
ticas de empleo con especial atención a los vul-
nerables; apoyar a las empresas productivas, en 
particular las pequeñas; garantizar que los prin-
cipios fundamentales y los derechos en el tra-
bajo sean respetados y promovidos; profundizar 
el diálogo social y tripartismo; y mantener y ex-
tender ayuda para el desarrollo y otros flujos de 
inversiones para los países vulnerables”.

Entre nosotros, la caída de los precios petro-
leros, y de la demanda de crudos en general, 
supondrá una contracción importante del volu-
men del gasto público lo que repercutirá en los 
puestos de trabajo que esa inversión, ahora dis-
minuida, podrá ofrecer. Y en ese momento es 
que se echa más en falta un verdadero sistema 
de relaciones laborales que funcione adecuada-
mente, lo que es igual a decir, con interlocutores 
sociales autónomos, con sujetos colectivos plu-
rales y representativos de empleadores y traba-
jadores con los que el Gobierno sea capaz de 
negociar en una mesa de diálogo social las po-
líticas públicas más directamente implicadas en 
esta crisis que nos tocará, con toda su contun-
dencia, antes o después. 

La Comisión de Expertos en aplicación de 
Convenios y Recomendaciones de la OIT (CEACR) 
lo ha venido reiterando desde hace años. “En 
sucesivas observaciones en los últimos años, la 
Comisión ha identificado deficiencias importan-
tes en el diálogo social. La CSI (Confederación 
Sindical Internacional), la Confederación de Tra-
bajadores de Venezuela (CTV), la CGT y la Fe-
deración de Cámaras y Asociación de Comercio 
y Producción de Venezuela (FEDECAMARAS) 
han señalado que las autoridades sólo realizan 
consultas formales sin intención de tener en 
cuenta la opinión de las partes consultadas y 
que no existe un auténtico diálogo; además fal-
tan estructuras para hacer posible ese diálogo y 
el Gobierno no reúne la comisión tripartita pre-
vista en la Ley Orgánica del Trabajo”6. 

Tradicionalmente, la OIT ha señalado que el 
diálogo social demanda cuatro condiciones esen-
ciales: i) la existencia de organizaciones de tra-
bajadores y de empleadores sólidas e indepen-
dientes, con la capacidad técnica y el acceso a 
la información necesarios; ii) la voluntad políti-
ca y el compromiso de todas las partes intere-
sadas, iii) el respeto de la libertad sindical y la 
negociación colectiva, y; iv) un apoyo institucio-
nal adecuado7.
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dos ataQues y un retroCeso
El ataque a la Sinagoga de 

Maripérez, en Caracas, perpe-
trado por un grupo ya identifi-
cado, fue uno de los mayores 
focos de perturbación dentro 
de la crispación general que tra-
jo consigo la campaña de la en-
mienda. Es imposible desligar 
una cosa de la otra; como es 
imposible olvidar que, durante 
la reciente invasión a la Franja 
de Gaza, la actitud del Ejecutivo 
venezolano no sólo fue de opo-
sición al régimen sionista ante 
la matanza de inocentes, sino 
de abierta beligerancia. Una be-
ligerancia que llegó al insulto 
antisemita. Como suele decirse, 
aquellos vientos han cosechado 
tempestades, y la cosecha re-
sultó rápida: en la madrugada 
del 31 de enero, sábado, se pro-
dujo un ataque a la sinagoga, 
con saqueo y vandalismo incluí-
dos, dejando pintas en las pa-
redes y un regusto a intoleran-
cia que jamás se había percibi-
do en el país.  La repercusión 
internacional también llegó de 
forma rápida: el Ministerio de 
Exteriores de Israel condenó 
con dureza la profanación de la 
principal sinagoga de Caracas 
y acusó a las autoridades vene-
zolanas de instigar el ataque. 
“Creemos que este ataque es 
condenable e inaceptable y 
pensamos que este tipo de vio-
lencia sólo puede ocurrir en Ve-
nezuela con el beneplácito de 
las autoridades al más alto nivel 
del Estado”, dijo a la agencia Efe 
Yigal Palmor, portavoz. Lo cier-
to es que el canciller Nicolás 
Maduro se reunió con represen-
tantes de la comunidad judía y 

prometió el pronto esclareci-
miento del ataque, así como lle-
var las investigaciones “hasta las 
últimas consecuencias”. Lo ex-
traño es que fuera Maduro 
quien diera la cara por el Go-
bierno venezolano, y no quien 
correspondía en este caso, el 
ministro de Relaciones Interio-
res, ya que se trataba de un he-
cho que atañe a la seguridad 
interna del país.

En efecto, a los pocos días 
fueron presentados como cul-
pables al menos once personas, 
en su mayoría agentes del CI-
CPC, Policía Metropolitana y 
Policía de Caracas, que al pare-
cer contaron con la complicidad 
de un vigilante interno de la 
sinagoga. Oficialmente se ha 
puesto cuidado en dejar claro 
que se trata de un hecho de la 
delincuencia común.

Por otra parte, seis bombas 
lacrimógenas fueron lanzadas 
el 20 de enero contra la sede 
de la Nunciatura Apostólica, 
que desde hace varios meses 
no cuenta con la seguridad que 
el Estado está obligado a garan-
tizarle. Todavía el presidente 
Chávez no había hecho su pro-
nunciamiento público contra el 
grupo del 23 de Enero, La pie-
drita, presunto autor del aten-
tado. Todavía su líder, Valentín 
Santana, no había declarado pú-
blicamente su intención de 
ajusticiar al empresario Marcel 
Granier.

 eL CerCo LLegó  
para Quedarse
El 16 de enero, hacia las 3:00 

pm, Orel Zambrano, de 62 años, 
acababa de salir de su vehículo 
y se dirigía a una tienda de al-
quiler de películas, en Valencia, 
cuando fue interceptado por 
dos personas en una moto. Uno 
de los hombres efectuó tres dis-
paros a quemarropa contra 
Zambrano, quien falleció en el 
acto a consecuencia de un tiro 
en la cabeza. Los asesinos se 
dieron a la fuga.

El crimen de Orel Zambrano 
podría tener un móvil profesio-
nal, según denunció la organi-

zación internacional Reporteros 
Sin Fronteras. Aunque no era 
periodista de profesión, Zam-
brano mantenía una columna 
en la cual, recientemente, había 
denunciado hechos del narco-
tráfico. Según las primeras pes-
quisas, parece clara la relación 
entre las denuncias y su asesi-
nato a manos de sicarios. Era 
director del semanario político 
ABC, vicepresidente de la emi-
sora privada Radio América 890 
AM y editorialista del diario re-
gional Notitarde. Era también 
abogado y profesor en la Uni-
versidad de Carabobo. ¿Por qué 
es especialmente significativo 
este crimen? Porque señala una 
tendencia que podría estar en 
pleno desarrollo: la institucio-
nalización del asesinato de per-
sonas vinculadas a medios de 
comunicación que se atrevan a 
investigar, denunciar o señalar 
hechos y personajes del narco-
tráfico. El crimen de Zambrano 
se une al de otras víctimas se-
mejantes; pocas, hasta ahora. 
Pero constituyen una pésima 
señal, pues la impunidad con 
la que actúan los señores de la 
droga en países hermanos ha 
venido a abultar, durante los úl-
timos años, las estadísticas de 
la violencia en Latinoamérica. 
Del poder de los carteles en 
países como Colombia y Méxi-
co ya hay una triste experien-
cia. ¿A Venezuela le espera lo 
mismo?
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Resumen del Informe Provea 

2008

El abandono  
y violencia 
marcan la vida  
y muerte  
en Venezuela
Jean Pierre Wyssenbach, s.j.* 

A 20 años de su creación Provea cen-
tra su informe en el derecho a la salud. 
Reconoce avances formales, pero a la 
vez advierte señales de un colapso del 
sistema público. Por otro lado, la muer-
te signa las estadísticas cuando se aus-
cultan los derechos humanos. Muerte en 
las cárceles, muerte entre bandas en los 
barrios, muerte por enfrentamientos con 
la policía que jamás se comprueban. 

En una cultura de emergencias y ope-
rativos, 20 años son algo extraordinario. 
Nuestras felicitaciones a Provea, el Pro-
grama Venezolano de Educación y Ac-
ción en Derechos Humanos, por estos 
20 años de incansable trabajo.

Sus informes anuales son excelentes. 
Los diversos gobiernos han alternado el 
ignorarlos y el atacarlos. Provea puede 
decir como aquella gente de un zapata-
zo: “No es que nosotros seamos de opo-
sición. Sino que el gobierno siempre se 
ha opuesto a nosotros”.

 Sólo un buen diagnóstico puede per-
mitir un buen pronóstico de curación. 
Por eso agradecemos a Provea su gran 
trabajo. ¿Cuántos se leerán como noso-
tros sus 520 páginas? Los que lo han ata-
cado sólo han hablado de diez. ¿Y qué 
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pasa con las otras 510? El Informe recoge 
muchos aspectos positivos de la acción 
del Gobierno. Él, con su hegemonía me-
diática logra que todos los conozcan. Por 
eso no los vamos a repetir. 

Aquí intentaremos hacer un resumen 
dedicado a la gente buena, que no quie-
re saber nada de la Misión Avestruz, de 
no ver los problemas; sino de la Misión 
Lentes, para ver los problemas, sus cau-
sas y sus alternativas. Y lo que cada uno 
de nosotros podemos hacer para resol-
verlos. Provea concluye su informe con 
90 propuestas concretas.

i  
dereCHos eConómiCos, soCiaLes  
y CuLturaLes

DERECHOS LABORALES
La tasa de desempleo se ubicó en 

7,2%. El desempleo juvenil se ubicó en 
19,1%. El empleo público pasó a 18,5%. 
La economía informal es del 43,2%. El 
salario mínimo se ubicó en 799,22 Bs.F. 
Para el mes de agosto fue deficitario pa-
ra la Canasta Alimentaria Básica en un 
0,4% según el INE y en 47,2% de acuer-
do a fuentes privadas. El 73% de los 
hogares venezolanos tienen ingresos me-
nores a la canasta básica. 

Hubo 19 dirigentes sindicales asesina-
dos. Los sindicatos proveen el 75% de los 
empleos en el sector construcción. Se pro-
mueve el paralelismo sindical. No hay diá-
logo tripartito. Hubo un total de 510 pro-
testas de trabajadores, 28 de pensionados 
y jubilados y 35 de desempleados.

No se publicaron estadísticas sobre 
los accidentes laborales y las enferme-
dades ocupacionales. Sólo en 2007 se 

abrieron 3.463 investigaciones por acci-
dentes laborales, que anualmente pue-
den ser alrededor de 30 mil personas. 
Estiman que 85% de esos trabajadores 
afectados tienen menos de 40 años cuan-
do sufren accidentes.

DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL
Se cumplen seis años de omisión le-

gislativa por parte de la Asamblea Na-
cional para la aprobación de los Regí-
menes Prestacionales de Salud y Pensio-
nes y Otras Asignaciones Económicas. 
Esto mantiene fuera de la cobertura so-
cial a importantes sectores sociales como 
las amas de casa, domésticas, trabajado-
res del sector informal y miembros de 
cooperativas.

 La población asegurada por el IVSS 
equivale al 14,2% de la población total 
del país. El porcentaje de la población 
pensionada por vejez respecto de la po-
blación mayor de 60 años se ubicó en 
el 40%. El 68,8% de la población no tie-
ne cobertura directa. El sector público 
y privado adeudan un total de 800 mil 
millones de bolívares al IVSS.

DERECHO A LA TIERRA
La última actualización catastral se hi-

zo el año 1975. Pese a no haberse apro-
bado por decisión de la voluntad popu-
lar el referendo de reforma de la Cons-
titución vigente desde 1999, en la que se 
proponía en el ámbito agrario “la posi-
bilidad de que el Estado asuma un am-
plio control de la producción agrícola, 
pecuaria, pesquera y acuícola pudiendo 
expropiar, afectar u ocupar unidades pro-
ductivas”, estas propuestas han sido re-
tomadas por el Gobierno en el conjunto 
de leyes aprobadas para el sector a través 
del mecanismo de la Ley Habilitante.

Para el año 2005 las metas del MPPAT 
apuntaban a lograr sembrar 3.292.236 
hectáreas en todo el país, sin embargo, 
el balance final hecho por el ministerio 
reflejó que fueron sembradas sólo 
2.008.985 ha. La evolución de la pobla-

Se cumplen seis años 
de omisión legislativa 
por parte de la 
Asamblea Nacional para 
la aprobación de los 
Regímenes 
Prestacionales de Salud 
y Pensiones y Otras 
Asignaciones 
Económicas.

Empleo/desempleo (2007-2008)
 Desempleo nacional 7.20%
 Empleo público 18.50%
 Informalidad  43.20%
 Desempleo juvenil 19.10%

Derechos relacionados con el salario mínimo  
 Salario mínimo  Bs.F. 799,23
 Déficit para cubrir la canasta alimentaria básica (INE) 0.40%
 Déficit para cubrir la canasta alimentaria básica (CENDA FVM) 47.20%
 Hogares con ingresos menores a la canasta básica  73%
 
Derecho a la Seguridad Social 
 Población asegurada por el IVSS 14%
 Población pensionada por vejez  40%
 Población con cobertura directa de seguro  31.20%
 Deuda del sector público y privado con el IVSS 800 mil millones de Bs.
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ción agrícola ocupada muestra tenden-
cia también descendente, lo que impli-
ca menor gente trabajando en labores 
agrícolas o pecuarias. El INTI no sumi-
nistra información oficial que corrobore 
que la regularización de la tierra haya 
generado un aumento significativo de 
la producción agropecuaria en el país.

Venezuela se continúa caracterizando 
por ser un país dependiente de las im-
portaciones para la satisfacción de su 
demanda interna de alimentos. Se estima 
que las importaciones de alimentos han 
aumentado en un 285% en la última dé-
cada. En 1997 fueron de 1.466.498 US$ 
y en 2007 fueron de 4.187.052 US$. 

Numerosos sectores afectados han de-
nunciado al INTI por realizar acciones 
no ajustadas a la legalidad. Un ejemplo 
serían los casos del Hato El Frío (Apure) 
y el Valle del Turbio (Lara y Yaracuy). 
Provea tuvo conocimiento de 13 casos 
de violaciones a los derechos humanos 
que afectaron a 52 campesinos. Se re-
gistraron 7 asesinatos vinculados al con-
flicto por la tierra. Entre enero y mayo 
de 2008 hubo 113 secuestros, más de la 
mitad de productores agrícolas o sus 
familiares.

DERECHO A LA ALIMENTACIÓN
Las zonas rurales tienden a mostrar los 

índices de desnutrición más graves. Los 
estados con mayor déficit nutricional son 
Amazonas, Bolívar, Apure, Monagas y 

Barinas. El porcentaje de población sub-
nutrida calculada por la FAO en estos 
años es del 18%. El grado de calorías 
consumidas bajó de 2.460 a 2.196, aunque 
el consumo de alimentos mejoró leve-
mente. El 8,91% de los niños nacen con 
bajo peso (menos de 2,5 kg.). El prome-
dio de América Latina está en 8,07%. 

El persistente desabastecimiento al-
canzó su máximo nivel entre finales del 
2007 y principios del 2008, época en la 
cual 13 de los alimentos de la cesta bá-
sica registraron serios problemas de es-
casez, estimada entre un 20% y un 30%. 
Esto se debe a la baja productividad 
agrícola y por lo tanto a la gran depen-
dencia de las importaciones de alimen-
tos, que aumentaron en un 121% para 
los alimentos de origen agrícola y vege-
tal, y en un 52% para los alimentos pro-
cesados y las bebidas. De acuerdo a la 
FAO, de 7,3 millones de hectáreas cul-
tivables que existen en Venezuela, ape-
nas 1,7 millones (23,28%) se encuentran 
cultivadas.

El ministro Haiman El Troudi (MPPPD) 
afirmó que 75% de los productos que se 
consumían en el país para abril de 2008 
eran importados. Según el ministro Félix 
Osorio (Minppal) se estaba importando 
un 55% de los alimentos, frente a un 45% 
de producción nacional. En cambio el 
ministro Elías Jaua, (MPPAT) señaló que 
las importaciones de alimentos repre-
sentaban sólo el 30%. La red Mercal se 

El INTI no suministra 
información oficial que 
corrobore que la 
regularización de la 
tierra haya generado un 
aumento significativo de 
la producción 
agropecuaria en el país.

El persistente 
desabastecimiento 
alcanzó su máximo nivel 
entre finales del 2007 y 
principios del 2008, 
época en la cual 13 de 
los alimentos de la 
cesta básica registraron 
serios problemas de 
escasez, estimada entre 
un 20% y un 30%.

 Derechos relacionados con la alimentación  
 Incremento en el precio de los alimentos  42.6%
 Incremento de la canasta básica  44%
 Alcance del sueldo mínimo  54.2% de la canasta básica
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vio obligada a recurrir a la importación 
de alimentos hasta un 70%. Las caraotas 
son importadas en un 80%. 

La escasez alienta el mercado negro de 
venta de alimentos, una altísima especu-
lación y el contrabando de extracción 
hacia países vecinos. Hubo al menos 375 
casos de corrupción denunciados en Mer-
cal. En algunos casos los culpables fueron 
procesados y encarcelados.

El precio de los alimentos aumentó en 
un 42,6% en un año y el precio de la 
cesta básica en un 44%. A pesar de la 
elevación del sueldo mínimo a partir del 
01-05-2008, para septiembre éste sólo 
alcanzaba para cubrir el 54,2% de la ces-
ta básica. Los más pobres suelen invertir 
45 bolívares de cada 100 en comida.

DERECHO A LA SALUD
En la Misión Barrio Adentro, inaugu-

rada en diciembre de 2003, participaron 
inicialmente 14.345 coordinadores y mé-
dicos/as cubanos. Y para el año 2008 se 
habían reducido a 8.500. De los 6.500 
módulos que comenzaron a construirse 
en el 2004, sólo se habían terminado 
3.240 (49%) en el año 2008 y el 30% to-
davía no estaba equipado. En el año 2007, 
algunos reportes indicaban que aproxi-
madamente el 30% de los módulos cons-
truidos habían cerrado o estaban sin uso 
y otro número de ellos presentaban pro-
blemas de mala ubicación, poco espacio 
y deficiencias físicas, falta de insumos 
médicos, insalubridad e inseguridad.

 Las cifras del Gobierno presentan una 
cobertura de 60%. En los años 2005 y 
2006 el INE realizó estudios sobre la 
cobertura de la misión, que todavía no 
se han dado a conocer. Datos de encues-
tadoras privadas señalan que para el 
2004 la cobertura era del 30% y que pa-
ra el 2007 había bajado a 20%.

 El presupuesto de la salud en estos 
10 años ha sido insuficiente para finan-
ciar el sistema sanitario y los programas 
de salud pública. Por otra parte la Asam-
blea Nacional tiene 8 años de mora y no 
ha promulgado la Ley Orgánica de Sa-
lud. Hasta el año 2007 el FONDEN des-
tinó 851 millones de dólares a la Misión 
Barrio Adentro, y 3.675 millones de dó-
lares a gastos de defensa. Para lograr los 
objetivos de gratuidad, universalidad y 
calidad del sistema de salud venezolano 
se requeriría el 9% del PIB. Estándares 
internacionales recomiendan un 5%. En 
Venezuela, los recursos fiscales ordina-
rios destinados a salud todavía no llegan 
a sobrepasar el 2%.

 El porcentaje de ejecución del acon-
dicionamiento, repotenciación y moder-
nización de 62 hospitales era del 20%, 
debido a retrasos en la aprobación del 
presupuesto. Durante estos años el sis-
tema sanitario continuó con una situa-
ción de colapso en el 2008, reconocido 
tardíamente por voceros del propio Go-
bierno y también por partidarios de és-
te. En el 2001 se habían registrado 364 
denuncias, las cuales se incrementaron 
a 727 en el 2008. En un informe presen-
tado por el diputado Tirso Silva a la AN, 
se señalaba: “se desconoce si las obras 
contratadas para los hospitales fueron 
sometidas a procesos licitarios. En nin-
gún caso, las fechas estimadas para la 
inauguración fueron cumplidas por las 
empresas seleccionadas para la ejecu-
ción de las obras en los distintos esta-
blecimientos hospitalarios. En su mayo-
ría se observó una desproporción entre 
la ejecución financiera, representada por 
los anticipos, y el bajo rendimiento de 
la ejecución física de dichas obras.

Entre algunos problemas del sistema 
se señalaban el escaso número de camas 
de terapia intensiva (menos de 200 exis-
tentes, cuando debía haber entre 700 y 
900), y el 91% de los recursos destinados 
a gastos de personal, lo cual daba un 
corto margen para la compra de insumos 
y equipos. Los gastos de salud contrata-
dos al sector privado de una manera no 
controlada y sin criterios basados en los 
costos y alcances de protección a la sa-

Hasta el año 2007 el 
FONDEN destinó 851 
millones de dólares a la 
Misión Barrio Adentro, y 
3.675 millones de 
dólares a gastos de 
defensa.

Prevalencia del VIH/SIDA
 Años Nº de casos
 1998 8.047 
 2000 10.571
 2001 62.000
 2006 110.000
 2008 223.000

70 SIC 712 / MARZO 2009



lud de las personas, causan daño patri-
monial al presupuestario de salud y al 
de la seguridad social. El vicepresiden-
te ejecutivo, Ramón Cañizales, reconoce 
que “existen grandes desequilibrios en 
materia de salud, que afectan gravemen-
te puntos clave como la remuneración 
del personal, el suministro de insumos, 
hasta el equipamiento, lo que se genera 
debido a la falta de una articulación 
efectiva”.

Se han encontrado 627 casos de ma-
la praxis médica en el país, en los cua-
les las personas habían fallecido y las 
demandas de los familiares no habían 
prosperado.

Homicidios y accidentes de tránsito 
han crecido de tal modo que represen-
tan actualmente la primera causa de 
muerte en el país. Entre 1999 y 2005 se 
produjeron 328 muertes maternas (du-
rante el embarazo o antes de los 42 días 
posteriores a su terminación) anuales 
en promedio. La Maternidad Concepción 
Palacios atiende un promedio de 45 na-
cimientos diarios; el 35% de las madres 
que van a parir nunca han asistido a 
control prenatal. Los embarazos de ries-
go en mujeres de 15 a 19 años de edad 
representan el 25% de los embarazos 
totales. Según cifras oficiales, en el año 
1998, la prevalencia del VIH/SIDA fue 
estimada en 8.047 casos, en el 2000, en 
10.571, en el 2001 en 62 mil y para el 
año 2006, 110 mil. Actualmente unas 
223 mil personas reciben gratuitamente 
del Ministerio de Salud tratamiento an-
tirretroviral. 

DERECHO AL AMBIENTE SANO
El tratamiento de aguas tanto potables 

como residuales es uno de los principa-
les problemas en materia ambiental. Se 
continúa sin resolver la presencia de la 
lenteja acuática en el Lago de Maracaibo 
y de la bora que cubre el 30% del em-
balse de La Mariposa.

Uno de los problemas que ha gene-
rado mayor preocupación es la destruc-
ción de los ecosistemas, justificada por 
la expansión urbanística. Tal ha sido el 
caso registrado en el Parque Nacional 
Morrocoy (Falcón), en Alto Verde (Los 
Teques), en la zona protegida de Mara-
caibo, en El Hatillo, La Boyera, Pozo de 
Rosas (Miranda), San Antonio de los Al-
tos. Se desconoce el estudio de impac-
to ambiental de proyectos a gran escala, 
como por ejemplo la estación de ferro-
carril en San Juan de los Morros, la au-
topista de oriente en el tramo del parque 

Nacional Mochima y la estación satelital 
Terrena en Canaima.

Los glaciares merideños disminuyeron 
en un 70%. El Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) des-
tacó que en 10 años Venezuela aumen-
tó en un 47,8% sus emisiones de dióxi-
do de carbono. 

Inparques registró 718 incendios fo-
restales, que afectaron más de 21 mil 
hectáreas. Todavía 50 mil kilómetros 
cuadrados de bosques vírgenes y gran-
des reservorios de agua como el Caroní 
y el Caura en el Edo. Bolívar siguen afec-
tados por entre 10 mil y 30 mil mineros 
que actúan al margen de la ley, conta-
minando con mercurio. Tan sólo el 10% 
de ellos han recibido los beneficios de 
la “reconversión minera”, para ofrecerles 
otras oportunidades laborales.

La impunidad en los delitos ambien-
tales ha sido una constante. Tales fueron 
los casos de la contaminación por ema-
nación de gases provenientes de pozos 
petroleros que afectaron la comunidad 
indígena Kariña en la Mesa de Guanipa 
(Edo. Anzoátegui), el de las manchas 
rojas en el río Orinoco, producidas por 
la fuga de fluidos de procesos industria-
les de las empresas básicas del Edo. Bo-
lívar o el caso de los derrames que se 
presenciaron en el Lago de Maracaibo. 

 Persiste como principal problema el 
manejo inapropiado de los desechos 
sólidos por parte de los municipios y la 
ciudadanía. En el Distrito Metropolitano, 
de las 4.500 toneladas diarias que se 
generan, se presume que entre 800 y 
1.200 quedan en las calles de la ciudad. 
Está desbordada la capacidad de los re-
llenos sanitarios existentes y están apa-
reciendo rellenos ilegales. 

DERECHO A UNA VIVIENDA ADECUADA
La vivienda y la falta de servicios pú-

blicos constituyen el cuarto y quinto pro-
blema respectivamente en importancia 
para la población, después de la ausencia 
de seguridad ciudadana, la falta de em-
pleo y el alto costo de la vida. Se reali-
zaron 357 manifestaciones en todo el país 
para exigir respuestas por parte de las 
autoridades de vivienda y hábitat.

El Ministerio del Poder Popular para 
la Vivienda y Hábitat estima el déficit 
habitacional de Venezuela en casi 3 mi-
llones de viviendas, lo cual implica que 
alrededor de 13 millones de personas 
–casi media Venezuela– no están dis-
frutando de este derecho. Uno de los 
mayores obstáculos a la aplicación de 

Todavía 50 mil 
kilómetros cuadrados de 
bosques vírgenes y 
grandes reservorios de 
agua como el Caroní y el 
Caura en el Edo. Bolívar 
siguen afectados por 
entre 10 mil y 30 mil 
mineros que actúan al 
margen de la ley, 
contaminando con 
mercurio.
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políticas coherentes en la materia reside 
en la permanente rotación del cargo de 
ministro de Vivienda, asumido por cua-
tro funcionarios diferentes tan sólo en 
un año.

Se construyeron 61.512 casas de las 
150 mil anunciadas por el presidente 
Chávez y de las 110.331 programadas 
por el MPPVH, o sea, un 55,7% del ideal 
estimado para paliar el déficit habitacio-
nal a mediano plazo, de alrededor de 
200 mil viviendas al año. En nueve años 
de gestión del presidente Chávez se han 
construido menos de la mitad de las 
unidades habitacionales que en la déca-
da de los noventa, con un promedio de 
26 mil por año, contra un promedio de 
64 mil para la década anterior. Un 63,2% 
de las viviendas en construcción para 
diciembre de 2007, en el territorio na-
cional, correspondían a la iniciativa pri-
vada.

En Valle de la Pascua (Edo. Guárico) 
176 familias se quedaron sin las vivien-
das que construyeron a través de la OCV 
“Villas del Sol” debido a que fueron ocu-
padas el 25-05-07, presuntamente con 
el consentimiento de efectivos de la 
Guardia Nacional. Según estimaciones 
de la Asociación de Propietarios de In-
muebles Urbanos (APIUR), 8.385 inmue-
bles han sido ocupados a nivel nacional 
en el período comprendido entre 1999 
y 2006. El ministro Francisco Sesto de-
claró que desestimaría a las Organiza-
ciones Comunitarias de Vivienda (OCV) 
porque “se han convertido en forma de 
negocios y manipulación”, razón por la 
cual trabajarían directamente con los 
consejos comunales. Se han detectado 
alrededor de 300 casos de personas que 
habían cobrado varias veces la ayuda 
gubernamental para los damnificados.

Provea monitoreó 39 denuncias acer-
ca de presuntos actos de corrupción, uso 
de materiales de mala calidad, deficien-
te construcción y acabado de las vivien-
das, así como de paralización de las 
obras. El material de construcción (PVC) 
de las Petrocasas está reconocido como 
dañino a la salud y el medioambiente. 
Una jueza uruguaya ordenó el levanta-
miento del secreto bancario de Alejandro 
Lagrenade, dueño de UMISSA, descu-
briendo que se habían girado US$ 868 
mil a la cuenta de Guido Antonini Wil-
son, intermediario del negocio entre la 
empresa y el MPPVH.

 Las reiteradas fallas en el suministro 
del servicio eléctrico, el aumento de los 
insumos de la construcción y del costo 

de los alquileres, y la ausencia de polí-
ticas coherentes en la atención y reubi-
cación de las personas damnificadas 
constituyen otros factores de vulneración 
del derecho a una vivienda adecuada.

 En el país existían aproximadamente 
590.280 familias en situación de alquiler. 
La regulación de los alquileres fue pro-
rrogada por 8a y 9a vez por un período 
de 6 meses.

DERECHO A LA EDUCACIÓN
Continúa el déficit estructural en cuan-

to a la calidad de la educación y a la 
distribución equitativa de los logros edu-
cativos.

El crecimiento de establecimientos 
educativos fue mayor en el sector urba-
no (hay 14.540 planteles) que en el sec-
tor rural (hay 12.021 planteles). En la 
última década se han reportado más de 
3 mil problemas en los establecimientos 
educativos (casi uno diario).

En educación inicial, aproximadamen-
te 640 mil niños de 3 a 5 años de edad 
permanecen sin escolarizar. En educa-
ción básica se estima que alrededor de 
200 mil estudiantes en edades entre 6 y 
14 años están privados todavía de la ac-
cesibilidad a este derecho. En educación 
media aproximadamente 750 mil alum-
nos en edades de 15 a 17 años siguen 
fuera de la educación formal. Algunos 
de ellos pueden ser participantes en la 
Misión Ribas. Mientras que la escolari-
dad promedio en el Distrito Capital es 
de 10,52 años, y en Carabobo 10,02, en 
Amazonas es de 8,31 y en Sucre de 7,52. 
La prosecución escolar se ubica en un 
66%, lo cual significa que de 100 estu-
diantes que se inscriben en primer gra-
do, 66 llegan a 9°. 

Venezuela tiene casi medio millón de 
cargos docentes. Pero más de la quinta 
parte carecen de la capacitación nece-
saria, no tienen los títulos adecuados. El 
caso más grave es el del estado Amazo-
nas, que presenta un 61,4% de títulos no 
docentes.

Sigue siendo negativo que el país no 
active desde 1989 el Sistema de Evalua-
ción de los Aprendizajes y no participe 
de competencias internacionales en tal 
sentido. 

En cuanto a las misiones educativas, 
se han constatado dificultades crecientes 
para encontrar información detallada 
sobre los resultados, tanto cualitativos 
como a nivel estadístico. En el 2006, de 
los 400 mil bachilleres de la Misión Ri-
bas se inscribieron en la Misión Sucre 

En nueve años de 
gestión del presidente 
Chávez se han 
construido menos de la 
mitad de las unidades 
habitacionales que en la 
década de los noventa, 
con un promedio de 26 
mil por año, contra un 
promedio de 64 mil para 
la década anterior.
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sólo 25 mil (el 6%). El Instituto Latino-
americano de Investigaciones Sociales 
(ILDIS) señala que la calidad ha sido 
uno de los problemas más crítico de 
todas las misiones educativas, lo que es 
reforzado por la ausencia de mecanis-
mos de supervisión y evaluación. Las 
dificultades que más se han reportado 
son: la baja calidad académica y peda-
gógica de los facilitadores y asesores, 
así como el ausentismo y la alta rotación 
de éstos, atribuidos a la irregularidad en 
los pagos. También se ha mencionado 
el incumplimiento de los períodos aca-
démicos, la inasistencia de los estudian-
tes, la falta de material didáctico y de 
apoyo, y las malas condiciones de equi-
pos e instalaciones.

En el Nuevo Diseño Curricular del 
Sistema Educativo Bolivariano resulta 
preocupante el particular enfoque mili-
tarista, con un 40% de contenidos de 
esta índole y un aumento de horas en 
esta formación, extendida a todos los 
años. Y la ausencia de un enfoque es-
pecífico de educación en derechos hu-
manos acorde con los postulados cons-
titucionales. 

DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
Persiste la inseguridad en materia te-

rritorial, por el retardo en la demarca-
ción de sus tierras y hábitat ancestrales, 
lo que ocasiona conflictos por la pro-
piedad de la tierra. El proceso de de-
marcación continúa estancado, mientras 
según lo establecido en la Constitución 
hubiera debido culminar en marzo de 
2002. Desde el año 2005 se han otorga-
do un total de 34 títulos de propiedad 
cifra que representa sólo un 1,6% del 
total de comunidades existentes, y be-
neficia a 8.932 personas, de un total de 
534.816 habitantes de 35 pueblos indí-
genas en el país, asentados en ocho 
estados. Carlos Ramírez, miembro del 
pueblo Barí, aseguró: “Anteriormente 
contábamos con 13 mil kilómetros cua-
drados de terreno y ahora tenemos 1.300 
km2”.

El presente período estuvo marcado 
por un agudo conflicto entre ganaderos 
y los miembros de la comunidad Yukpa 
Chaktapa en la Sierra de Perijá. La GN 
durante varios días no permitió llevarles 
comidas a más de 150 indígenas que 
perdieron sus cosechas.

Se registraron casos de desplazamien-
to forzoso en la zona fronteriza de 93 
personas de la etnia indígena Makawan, 
quienes llegaron al Edo. Apure sin que 

el Estado los haya reubicado adecuada-
mente.

En Venezuela continúa la explotación 
de los recursos naturales en zonas de 
asentamiento y vida de estos pueblos. 
La actividad minera y petrolera continúa 
también afectando a las comunidades 
indígenas en los estados Bolívar y An-
zoátegui, contaminando su medio am-
biente. 33 comunidades indígenas pe-
món toman el agua contaminada por 
efecto de una draga en el río Paragua. 
La comunidad Kariña de Tascabaña, Me-
sa de Guanipa (Anzoátegui), conforma-
da por 3 mil habitantes, denunció la 
creciente contaminación por las emana-
ciones de gases procedentes de los po-
zos petroleros que no funcionan. El pro-
blema existe desde hace 9 años, pero 
se ha agravado desde los últimos dos 
años y medio.

Los indígenas del Edo. Delta Amacu-
ro siguen viviendo en situación de pre-
cariedad y pobreza extrema, lo que ha-
ce peligrar su supervivencia. Se ha de-
sarrollado una epidemia entre algunas 
comunidades indígenas Warao del Edo. 
Delta Amacuro (presuntamente rabia sel-
vática), que cobró en un año la vida de 
38 de sus miembros. Las diarreas ocupan 
el primer lugar de causa de muerte entre 
la población yanomami, seguido de la 
neumonía, cáncer, malaria y heridas.

Aproximadamente el 86% de la po-
blación escolar indígena se encontraba 
concentrada en cuatro de los diez esta-
dos con población indígena (Amazonas, 
Bolívar, Delta Amacuro y Zulia). Los 
primeros grados de la educación básica 
concentraban casi un 80% de la matrí-
cula escolar indígena.

Preocupa a Provea que pese a tener 
un discurso a favor de los pueblos indí-
genas de parte de los altos funcionarios 
del Estado, la práctica visibiliza una si-
tuación adversa que atenta contra el ple-
no goce de los derechos humanos de 
estos pueblos.

ii  
dereCHos CiViLes y poLÍtiCos

DERECHO A LA SEGURIDAD CIUDADANA
Continúa siendo la principal preocu-

pación de los venezolanos a nivel per-
sonal, por encima del desempleo y del 
desabastecimiento de productos de pri-
mera necesidad. En un año se contabi-
lizaron 276 mil delitos en el país (uno 
cada dos minutos). El Distrito Metropo-

En cuanto a las 
misiones educativas, se 
han constatado 
dificultades crecientes 
para encontrar 
información detallada 
sobre los resultados, 
tanto cualitativos como 
a nivel estadístico.
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litano de Caracas concentró el 18% del 
total. Los homicidios han registrado un 
incremento del 11%, los secuestros un 
45%, aumentando también las lesiones 
personales y la violencia policial. 

Los homicidios pasaron de 45 por cien 
mil habitantes (pcmh) en 2006 a 48 en 
2007, cuando sumaron un total de 13.236 
víctimas. En el mismo tiempo en Caracas 
subieron de 107 a 136 pcmh. Y eso con-
tando que los homicidios sufren un im-
portante subregistro, debido a las estra-
tegias institucionales empleadas a la ho-
ra de clasificar el trabajo policial. Des-
conocen, por ejemplo, que las muertes 
ocurridas en situaciones de enfrenta-
mientos entre bandas puedan ser con-
tabilizados como homicidios. El ministro 
Ramón Rodríguez Chacín expresó: “El 
70% de los homicidios que suceden en 
Venezuela y la capital son entre las mis-
mas bandas”. 

Otra estrategia es decir que las muer-
tes de civiles ocurridas ante funcionarios 
de los cuerpos de seguridad no pueden 
ser contabilizadas como homicidios sino 
bajo la categoría de resistencia a la au-
toridad, puesto que se trata de muertes 
justificadas (según la versión policial) 
para evitar algún hecho delictivo, en es-
cenarios catalogados como enfrenta-
mientos. En 9 meses de 2008 se conocen 
1.396 casos de resistencia a la autoridad. 
Si se suman todas las cifras se obtiene 

que el número total de muertes violentas 
registradas debería tener un incremento 
de 44%. 

Fue costumbre y sigue siendo costum-
bre, que el Ministerio del Interior y Jus-
ticia evada su responsabilidad frente a la 
sociedad venezolana toda, al omitir, cam-
biar, distorsionar y falsear las cifras con-
cernientes a la magnitud de la delincuen-
cia y la violencia. Esta actitud recurrente 
está anclada en la idea de que la infor-
mación es patrimonio del Gobierno o 
del Estado, que puede disponer de ella 
según sus deseos o intereses. Constituye 
un particular objeto de preocupación la 
tendencia observada a la distorsión, fal-
sificación y utilización de las cifras con 
fines electorales, tanto por parte del ofi-
cialismo como de la oposición. 

No se puede responsabilizar simplis-
tamente de todo a la pobreza, porque 
mientras la variable pobreza viene re-
gistrando un comportamiento decrecien-
te, los homicidios y las lesiones perso-
nales se incrementan. Los repetidos cam-
bios en los altos mandos del MPPRIJ, 
con el nombramiento de 10 ministros y 
11 administraciones diferentes en el lap-
so de 9 años, dificultan considerable-
mente la continuidad de las políticas en 
materia de seguridad ciudadana y afec-
ta severamente su eficiencia.

Las policías estadales 
siguen siendo los 
organismos más 
señalados (45,75%), 
destacando la actuación 
de la Policía del Edo. 
Lara, denunciada como 
responsable de la 
muerte de 31 personas. 
El CICPC acumula un 
total de 46 víctimas.
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DERECHO A LA VIDA
Provea registró 247 víctimas de viola-

ción al derecho a la vida, lo que repre-
senta 70 víctimas más que en el período 
anterior, contando que las denuncias 
formuladas por distintas ONG al respec-
to suelen ser bastante inferiores al total 
real. Así lo indica el Informe de la FGR 
que relató un total de 472 víctimas de 
violaciones al derecho a la vida. Como 
en los años anteriores, las ejecuciones 
concentran al mayor número de falleci-
mientos (196 víctimas; el 84,85%).

El grupo más vulnerable continúa 
siendo el de los hombres menores de 
30 años. De las 231 víctimas de las que 
se dispone la información detallada, el 
96,3% eran hombres y el 82% tenían 
menos de 30 años. Nuevamente en la 
mayoría de los casos (39,85%) se recurre 
a la versión oficial de enfrentamiento, 
lo que contribuye a mantener la impu-
nidad en los casos de violación del de-
recho a la vida. Las policías estadales 
siguen siendo los organismos más se-
ñalados (45,75%), destacando la actua-
ción de la Policía del Edo. Lara, denun-
ciada como responsable de la muerte 
de 31 personas. El CICPC acumula un 
total de 46 víctimas.

DERECHOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS  
DE LIBERTAD
La población recluida presentó un au-

mento del 14%, con un total de 24.069 
internos, lo que representa la cifra de 
encarcelamientos más alta registrada du-
rante los últimos 10 años. Más del 60% 
se encuentra en situación de prisión pre-
ventiva, siendo el porcentaje más alto 
registrado en los últimos 10 años. Y eso 
sin contar los que están en esa situación 
en comisarías policiales. El 94% son 
hombres.

El hacinamiento en Rodeo II es del 
20%, en Yare I del 40%, en Ciudad Bo-
lívar del 78%, en Maracaibo del 119%, 
en Valencia del 121%, en Rodeo I del 
142%, en Santa Ana del 144% y en Fal-
cón del 332%. En cuanto la hacinamien-
to de los Centros de Tratamiento Comu-
nitario, el Francisco Canestri de Caracas, 
con capacidad para 100 residentes, re-
gistra 512 casos activos, de los cuales 
329 pernoctan en el centro. 

Son seis los establecimientos penales 
por los que la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos ha instado al Es-
tado venezolano a tomar medidas urgen-
tes para garantizar la vida e integridad 
personal de las personas privadas de li-

bertad y desarrollar políticas efectivas 
para controlar la violencia. Sin embargo 
en el último año se registraron 498 muer-
tes violentas y 1.023 personas heridas.

La presencia de armas de fuego y gue-
rra continúa siendo un problema no re-
suelto por la administración penitencia-
ria, mientras continúan creciendo hechos 
delictivos en los que están involucrados 
guardias nacionales, funcionarios de los 
establecimientos y personas que no es-
tán sujetas a revisión al momento de su 
ingreso, pudiendo llegar a cobrarse has-
ta BsF. 4 mil por comprar una granada 
y 8 mil por un arma. Hasta el año 2005 
se había determinado que el 71% de las 
muertes y el 49% de los heridos había 
sido con algún arma de fuego.

Este período estuvo marcado por las 
protestas y huelgas con objeto de de-
nunciar al retardo procesal. En un año 
hubo 8 situaciones de autosecuestro, 81 
huelgas de hambre, 235 bocas cosidas. 
En general, han sido precisamente los 
malos tratos cometidos por autoridades 
y funcionarios de algunos establecimien-
to penitenciarios contra los visitantes y 
la población penal, el incumplimiento 
de los convenios finales con autoridades 
nacionales y regionales, el retraso en los 
traslados, los traslados arbitrarios, el re-
tardo procesal, la exigencia de la aplica-
ción de las fórmulas alternativas de cum-
plimiento de pena establecidas en el 
COPP, y la sistemática violación de de-
rechos humanos, lo que ha motivado 
huelgas de hambre, de sangre o situa-
ciones de autosecuestro, que caracteri-
zaron negativamente a este período. En 
una huelga de hambre participaron 5 mil 
internos y en otra 10 mil.

Según el director general de Custodia 
y Rehabilitación del Recluso, Ysmel Se-
rrano, para el lapso educativo 2008-2009 
se inscribieron el 16% del total de la 
población recluida, para cursar algún 
nivel de estudio. Sólo el 4% de la po-
blación penal se beneficia de los pro-
gramas de capacitación laboral. 5 reclu-
sos del Internado Judicial El Rodeo II 
reciben salarios de BsF. 400 al año. Al-
gunos reclusos fueron obligados a tra-
bajar por más de 8 horas diarias y/o 
durante los 7 días de la semana.

DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL
Se han registrado 176 denuncias de 

violación de este derecho, con un saldo 
de 608 víctimas.

En Venezuela hay 126 cuerpos de se-
guridad. Los cuerpos policiales estada-

La presencia de armas 
de fuego y guerra 
continúa siendo un 
problema no resuelto 
por la administración 
penitenciaria, mientras 
continúan creciendo 
hechos delictivos en los 
que están involucrados 
guardias nacionales, 
funcionarios de los 
establecimientos y 
personas que no están 
sujetas a revisión al 
momento de su 
ingreso…

La tortura sigue siendo 
una práctica común en 
algunos cuerpos 
policiales. Los casos de 
tortura han subido de 11 
el año anterior a 17 en 
este último; cinco 
personas fallecieron a 
raíz de las torturas 
recibidas.
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les son los que acumulan el mayor nú-
mero de denuncias (el 34,1%). Siguen 
las policías municipales (28,4%). Los 
cuerpos de seguridad de ámbito nacio-
nal son responsables de un 27,3%. La 
Guardia Nacional sigue siendo el orga-
nismo más señalado. Continúa siendo 
nula la ocurrencia de sentencias contra 
victimarios de violaciones contra el de-
recho a la integridad personal.

La tortura sigue siendo una práctica 
común en algunos cuerpos policiales. 
Los casos de tortura han subido de 11 el 
año anterior a 17 en este último; cinco 
personas fallecieron a raíz de las torturas 
recibidas. También aumentaron de ma-
nera significativa los casos de amenazas 
y hostigamiento, con 26 denuncias y un 
total de 45 víctimas y los allanamientos 
sin orden judicial, habiéndose registrado 
en el período 223 casos, con un total de 
45 víctimas.El número registrado de tra-
tos o penas crueles, inhumanas o degra-
dantes fue de 573 víctimas y el de heri-
dos por armas de fuego fue de 13 vícti-
mas. Impresionan los casos de Tomás 
Becerra y de Germán Peña.

DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL
Se registró un total de 144 violaciones 

a este derecho, con un saldo de 1.706 
víctimas, lo que representa un aumento 
del 13,28% en relación con el período 
anterior. En la mayoría de los casos, las 
víctimas son hombre jóvenes, entre 18 
y 30 años (61,7%). En el 52% de los ca-
sos, las víctimas fueron agredidas física-
mente por los funcionarios de los cuer-
pos de seguridad. Destaca el aumento 
del 71,49% de las detenciones masivas, 
con 1.125 víctimas registradas, contra 
656 para el período anterior. Hubo 498 
detenciones en manifestaciones y 3 desa-
pariciones forzosas.

El persistente irrespeto por parte del 
Ministerio Público del lapso de 48 horas 
previsto por la Constitución para pre-
sentar a la persona detenida ante la au-
toridad judicial, y el retardo procesal, 
constituyen otras formas de vulneración 
y/o violación al derecho a la libertad 
personal. 

DERECHO A LA JUSTICIA
Se observaron pocos avances en ma-

teria de independencia del Poder Judicial 
(PJ). El 96% de los casos estudiados que 
se ejercieron en contra de actuaciones 
de organismos del Estado o bien fue 
declarado sin lugar, o no hubo pronun-
ciamiento sobre el fondo, al declararse 

inadmisibilidad, incompetencia, impro-
cedencia o causa improponible. 

Persiste una cerrada coincidencia en-
tre las decisiones del Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ) y el contenido de las 
declaraciones de altos funcionarios del 
Gobierno nacional, lo cual se evidenció 
particularmente en el caso de los recur-
sos de inconstitucionalidad del proyecto 
de reforma, pues de los treinta deposi-
tados, ninguno fue declarado con lugar 
por parte de la Sala Constitucional del 
TSJ, a pesar de la manifiesta inconstitu-
cionalidad de la propuesta. Resaltó tam-
bién esta tendencia en el caso de las 
inhabilitaciones administrativas, conver-
tidas en inhabilitaciones políticas.

El retardo procesal todavía constituye 
la mayor falla en Venezuela. Disminuyó 
la cantidad de jueces a nivel penal, pa-
sando de 782 a 734 en 2008. Desde 1999 
se han acumulado tantos casos, que cada 
uno de los 600 despachos fiscales cono-
ce en promedio más de 4 mil casos. Nin-
guna de las salas del TSJ ha logrado cum-
plir con el 80% de eficiencia en la solu-
ción de causas ingresadas y decididas.

Continúa siendo una deuda del PJ con 
la población, informar con precisión so-
bre el número de jueces provisorios y 
titulares existentes. Fue imposible obte-
ner información oficial sobe el salario 
de los magistrados del TSJ y otros altos 
funcionarios del PJ.

Los ex comisarios Henry Vivas, Láza-
ro Forero, Iván Simonovis y otros 6 po-
licías, después de seguírseles procesos 
durante más de 5 años, se encuentran 
privados de libertad desde hace más de 
tres años, aun cuando nuestra legislación 
y criterios jurisprudenciales del TSJ han 
establecido como regla, seguir el juicio 
en libertad a quienes luego de dos años 
de su detención no se les haya dictado 
sentencia. La privación de libertad de 
esas personas constituye una flagrante 
violación al debido proceso de la nor-
mativa vigente, en donde la libertad es 
la regla y la privación la excepción.

DERECHO AL ASILO Y AL REFUGIO
El conflicto armado colombiano sigue 

afectando severamente a los estados 
fronterizos venezolanos, donde se de-
nuncian homicidios, involucramiento de 
niños y adolescentes con grupos arma-
dos, secuestros, extorsiones y otros actos 
contra la población civil imputables a 
grupos armados colombianos –parami-
litares y guerrilla.

Los ex comisarios Henry 
Vivas, Lázaro Forero, 
Iván Simonovis y otros 6 
policías, después de 
seguírseles procesos 
durante más de 5 años, 
se encuentran privados 
de libertad desde hace 
más de tres años, aun 
cuando nuestra 
legislación y criterios 
jurisprudenciales del 
TSJ han establecido 
como regla, seguir el 
juicio en libertad a 
quienes luego de dos 
años de su detención no 
se les haya dictado 
sentencia.
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De 9.602 solicitantes de asilo y refugio 
registrado en un año, 9.490 (el 98%) eran 
colombianos. Hay un probable subregis-
tro, principalmente debido al aislamien-
to geográfico, el desconocimiento del 
procedimiento legal y el temor a ser ex-
pulsado. Continúa detectándose demora 
en la decisión de las solicitudes tramita-
das ante la CONARE, que en algunos 
casos se prolonga hasta tres años. 

El reclutamiento de niños por parte 
de grupos armados significaría que se 
reproduce en territorio venezolano esta 
práctica contraria al derecho internacio-
nal humanitario que ha sido ampliamen-
te denunciada en Colombia. La gente ya 
no quiere ir a la frontera, los producto-
res se están retirando y cualquier con-
trato de obras que se quiera ejecutar se 
va en el pago de la vacuna.

Nixon Moreno continúa bajo asilo en 
la Nunciatura Apostólica, a la espera de 
recibir el salvoconducto que le permita 
asilarse en un tercer estado, solicitud 
rechazada por la AN el 18.09.08.

DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 
Se registraron 122 casos, representan-

do 147 violaciones, con un saldo de 186 
víctimas del derecho a la libertad de 
expresión. De ellas, 103 involucran la 
responsabilidad directa del Estado y 83 
la de terceros particulares. La Asamblea 
Nacional es la institución estatal que 
acumula el mayor número de casos de 
violación al derecho a la libertad de ex-
presión, seguida de los cuerpos policia-
les, de la Guardia Nacional y de CONA-
TEL. En el 38,55% de las violaciones 
cometidas por terceros particulares, no 
se logra identificar quién realizó la ac-
ción. Las principales víctimas de viola-
ciones fueron los reporteros (38%) y los 
medios de comunicación en sí (33%). 

Las principales violaciones registradas 
son la agresión (40%) y la intimidación 
(32,6%) ejercidas por los cuerpos de se-
guridad, seguidas de la amenaza (20%) 
y el hostigamiento verbal (11,5%) por 
parte de altos funcionarios del Estado. 
Más de la mitad de las violaciones regis-
tradas ocurrieron en el Distrito Capital 
(52,46%). Fueron frecuentes los insultos 
y descalificaciones públicas contra re-
porteros por pertenecer a un determi-
nado medio de comunicación social. 

La medida cautelar solicitada por el 
canal Radio Caracas Televisión (RCTV) 
para que se ordene al ministro de Tele-
comunicaciones restablecer su difusión 

en señal abierta fue declarada improce-
dente por el TSJ.

Se han evidenciado serias dificultades 
de acceso a la información pública, vul-
nerando el derecho de la ciudadanía a 
ejercer contraloría social. De 157 solici-
tudes de información presentadas a 50 
instituciones públicas en dos meses, más 
del 70% de los organismos no dio res-
puesta, mediante negativa o silencio ad-
ministrativo, y sólo el 10% de las respues-
tas obtenidas fueron adecuadas. La per-
manente rotación de cargos oficiales no 
contribuye a facilitar dicho acceso, pues 
implica la interrupción del proceso de 
tramitación de las solicitudes y la nece-
sidad de reiniciar los contactos directos.

DERECHO A LA MANIFESTACIÓN PACÍFICA
Se realizaron un total de 1.763 mani-

festaciones, de las cuales 1.680 fueron 
pacíficas y 83 manifestaciones reprimi-
das, impedidas u obstaculizadas por or-
ganismos de seguridad del Estado. Se 
continúa observando la tendencia a la 
criminalización de la protesta. Al menos 
89 manifestantes fueron sometidos a 
procesos judiciales penales por partici-
par en protestas. En este período se re-
gistraron dos muertes en el marco de 
manifestaciones, una en Mérida y otra 
en Guacara. Hubo por lo menos 265 
personas lesionadas por perdigones, 
golpes, asfixias y otros maltratos. La GN 
mantiene la tendencia, por sexto perío-
do consecutivo, de ser el organismo de 

El reclutamiento de 
niños por parte de 
grupos armados 
significaría que se 
reproduce en territorio 
venezolano esta 
práctica contraria al 
derecho internacional 
humanitario que ha sido 
ampliamente 
denunciada en 
Colombia.
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seguridad del Estado con mayor índice 
de protestas reprimidas, impedidas u 
obstaculizadas.

El sector más reprimido fue el de los 
estudiantes (casi el 50%), seguido de los 
vecinos (23%) y luego de los trabajado-
res (20,5%). La modalidad de protesta 
más reprimida fue el cierre de calle 
(749), seguido de la concentración y de 
la marcha. Provea registró 1.334 mani-
festaciones por Derechos Económicos 
Sociales y Culturales (el 75%), y 411 ma-
nifestaciones por Derechos Civiles y Po-
líticos. La mayoría de las demandas fue-
ron relativas a derechos laborales y a la 
vivienda, así como a la seguridad ciuda-
dana y del derecho a la participación 
política, esencialmente durante la con-
sulta electoral del proyecto de reforma 
constitucional.

DERECHO A LA PARTICIPACIÓN
Entre octubre de 2007 y septiembre 

de 2008 sucedieron eventos en Vene-
zuela que generaron una alta participa-
ción política: 1) la realización del refe-
réndum constitucional; 2) la propuesta 
de modificación curricular de la educa-
ción primaria; 3) una propuesta de ley 
para un sistema nacional de inteligencia 
y contrainteligencia; 4) las elecciones 
para alcaldes y gobernadores del 23-11-
08. Pero la implementación de la demo-
cracia participativa se ha visto limitada 
por una cierta tendencia a la exclusión 
de amplios sectores sociales por motivos 
políticos o ideológicos.

En menos de 7 años, del 2001 al 2008, 
se legalizaron 250 mil cooperativas. El 
titular de la Superintendencia Nacional 
de Cooperativas señaló que el sector de 
las cooperativas incluye 2.214.965 perso-
nas. En cambio las cifras del INE hablan 
de 222.770 personas. Se registraron 26.143 
consejos comunales conformados y otros 
10.699 en proceso de conformación. 

Los teléfonos de Provea son (0212) 
862.1011 y (0212) 860.6669. Llamémosles 
para felicitarles y agradecerles por su 
trabajo, y para ver en qué forma pode-
mos sumarnos a la promoción de los 
derechos humanos entre nosotros.

* Profesor de Sagrada Escritura. 

Se han evidenciado 
serias dificultades de 
acceso a la información 
pública, vulnerando el 
derecho de la 
ciudadanía a ejercer 
contraloría social. De 
157 solicitudes de 
información 
presentadas a 50 
instituciones públicas 
en dos meses, más del 
70% de los organismos 
no dio respuesta, 
mediante negativa o 
silencio administrativo, 
y sólo el 10% de las 
respuestas obtenidas 
fueron adecuadas. 
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eL Caso mario ViLLegas
El caso de Mario Villegas y 

su destitución del Seniat  habla 
con argumentos sólidos sobre 
el cariz que ha tomado el sec-
tarismo. Villegas –hermano ma-
yor de Vladimir y de Ernesto− 
es un periodista con experien-
cia, sindicalista quien, además, 
se ha desempeñado como fun-
cionario en dependencias gu-
bernamentales. Su última expe-
riencia, en el Seniat, concluyó 
en enero. Su padre, Cruz Ville-
gas, fue un destacado dirigente 
del Partido Comunista de los 
primeros tiempos; el mismo 
Mario militó durante 27 años en 
el PCV, y como él mismo dice, 
nadie lo instó jamás a unifor-
marse de rojo, siendo el color 
típico del partido. Un día del 
año 2001 entró a trabajar en el 
ente recaudador de impuestos, 
cuando allí ejercía la presiden-
cia el docente Trino Alcides 
Díaz. Pues bien: Mario, como 
muchos otros inquietos perio-
distas que ejercen funciones pú-
blicas o privadas diversas, man-
tuvo su columna en el diario El 
Mundo. Y a la par, mantuvo 
ciertas convicciones, como por 
ejemplo la de no uniformarse 
de rojo, con franela y cachucha, 
cuando el equipo gerencial a 
las órdenes del superintenden-
te José Vielma Mora (aunque no 
él propiamente) quiso imponer-
le al personal tal vestimenta du-
rante los operativos de fiscali-
zación. 

Mario se opuso, aduciendo 
que el color normado para el 
personal del Seniat era el azul; 
de modo que tenía derecho a 

vestirse, en cualquier ocasión, 
con los colores corporativos del 
ente. Eso le creó problemas, los 
cuales se agudizaron cuando se 
suscitó una discusión, en una 
reunión, con Antonio Amorós, 
intendente de Tributos Internos. 
En esa ocasión, Villegas fue 
amenazado con ser enviado a 
la aduana de Paraguachón, aun-
que después se decidió enviarlo 
más bien a Santa Elena de Uai-
rén, un destino nada apetecible 
sobre todo para quienes tienen 
hijos en edad escolar. Se negó 
e interpuso un recurso ante un 
tribunal, el cual le dio la razón; 
los abogados del Seniat recu-
rrieron y un segundo juez rati-
ficó la sentencia del primero: se 
sabe que la Constitución vigen-
te hace privar los derechos de 
niños y adolescentes sobre cual-
quier otra consideración, y pre-
cisamente Villegas adujo el in-
conveniente familiar que su-
pondría tal traslado.  Finalmen-
te, y bajo la jefatura del herma-
no de Diosdado Cabello, José 
David, Mario Villegas fue des-
pedido a principios de enero. 
Tampoco sus artículos en El 
Mundo eran bien vistos por sus 
jefes inmediatos.  

La poLémiCa serVida 
Eluana Englaro, la mujer ita-

liana que estuvo en estado ve-
getativo durante 17 de sus 38 
años, fallecía la noche del lunes 
2 de febrero en medio de una 
enconada polémica. El “minis-
tro de Sanidad” del Vaticano, el 
cardenal mexicano Javier Loza-
no Barragán, pidió a Dios que 
acoja en su seno a Englaro “y 
que perdone a quienes la han 
llevado hasta ese punto”. Por su 
parte, el portavoz del Vaticano, 
Federico Lombardi, dijo que la 
muerte de la mujer debe ser pa-
ra todos “un motivo de reflexión 
y de búsqueda responsable de 
las mejores vías para acompa-
ñar, con el debido respeto, el 
derecho a la vida, al amor y al 
diligente cuidado de las perso-
nas más débiles”.  

Fue una decisión de su pa-
dre, quien luchó durante años 

hasta conseguir ejecutar esta 
sencilla pero muy polémica ac-
ción: retirar la sonda que ali-
mentaba artificialmente a su hi-
ja. El fallecimiento sucedió  
mientras en el Senado de Italia 
se debatía un proyecto de ley 
para prohibir la suspensión de 
la nutrición e hidratación que 
mantenía a la joven con vida. 
Este tema universal luce extra-
ño desde un país enfrascado en 
una enmienda constitucional. Y 
sin embargo, no es para nada 
extraño; es un dilema cercano 
y puede tocarle a cualquiera, 
en cualquier momento. Los te-
mas que preocupan a la gente, 
en otros lugares del mundo que 
ya han superado ideas tan fun-
damentales como la alternabi-
lidad en democracia, parecen 
desde aquí algo lejanos, como 
de otro planeta. Pero en Vene-
zuela también hay casos como 
el de Eluana Englaro. ¿Cómo se 
resuelven? ¿A alguien le preocu-
pan esos dramas particulares?
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La novena edición del Foro Social Mundial se 
realizó en la amazónica Belém do Pará, al norte 
de Brasil, la última semana de enero. En las se-
des de dos universidades se congregaron más 
de 130 mil personas de 142 países para asistir y 
participar de las 2.300 actividades autogestiona-
das por movimientos sociales, ONG, colectivos 
locales y globales y una marcada presencia de 
indígenas y jóvenes.

Un programa con esa extensión y complejidad 
fue sólo una muestra de las luchas sociales y la 
agenda de demandas que se mantienen en el 
globo. Lo que en principio es una reunión de 
altermundistas para dar respuesta a la reunión 
en Davos (Suiza), de los líderes económicos del 
mundo, ya hoy toma un rumbo propio. La mar-
cha de bienvenida se hizo bajo la generosa llu-
via de Belem, que amalgamó a representantes 
de los Sin Tierra, sindicatos del mundo, comu-
nidades glbt, religiosos cristianos y yorubas, mo-
vimientos ecologistas, proaborto, educadores 
populares, cultores, indígenas e indigenistas y 
todos los colores de las razas del mundo.

Una vez iniciadas las actividades en las dos 
universidades de Pará destinadas para el FSM, 
la agenda de actividades se multiplicó por de-
cenas en simultáneo, y se convirtió en un festi-
val de encuentros solidarios: lo mismo daba 
encontrarse con neozelandeses ecologistas que 
cocaleras bolivianas y quilombolas brasileros 
que reivindicaban la afrodescendencia en el país-
continente. Sus luchas comparten el mismo gra-
do de compromiso.

Algunos temas ejes fueron fundamentales pa-
ra narrar el encuentro y la necesidad de interlo-
cución que demostraron muchos asistentes que 
llenaron los recintos más polémicos: la crisis 
económica mundial (que daba mayor fuerza a 
las críticas históricas al capitalismo), la agresión 
de Israel a Palestina, defensa de derechos hu-
manos, la demarcación territorial en el proceso 
de autonomía de los pueblos indígenas, la justi-
cia ambiental y la preservación del Amazonas.

Una constante en cada mesa de trabajo y au-
ditorio de discusión fue la necesidad reclamada 
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movimientos sociales  
ante la crisis mundial
Luis Carlos Díaz*
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sus tradiciones y tierra. Asimismo fue notable la 
presencia de diversas comunidades religiosas de 
base, que demostraron el valor del acompaña-
miento en el trabajo comunitario que durante 
décadas han desarrollado y que hoy les otorga 
una comprensión privilegiada de realidades com-
plejas sobre las que también se pronuncian.

gobiernos y moVimientos soCiaLes
Quizás el evento con mayor cobertura de la 

prensa mundial fue la asistencia de cinco presi-
dentes de América Latina al FSM. Desde Bolivia 
fue Evo Morales con su Constitución recién apro-
bada bajo el brazo, Rafael Correa de Ecuador, el 
ex obispo paraguayo Fernando Lugo, Hugo 
Chávez por Venezuela y Luiz Inacio Lula Da Sil-
va como convidado por la casa. 

No es parte de la cultura del FSM que los po-
líticos se mezclen en un espacio que pertenece 
a los movimientos sociales, pero desde que el 
Movimiento Sin Tierras invitara a Chávez en 2005 
la relación se ha vuelto constante, aunque eso 
no signifique la pérdida de autonomía de otros 
espacios de discusión y la participación de gru-

por los movimientos sociales de pasar a una 
mayor participación e influencia política. En di-
versos escenarios se habló de una ofensiva que 
hiciera frente al capitalismo sin controles, formas 
de producción e intercambio alternativos-solida-
rios, y mayor capacidad de acción ante agresio-
nes y conflictos globales, que afectan y retrasan 
el desarrollo sustentable de muchos pueblos. 
Ante la amenaza de que las próximas acciones 
en materia económica provinieran de Davos, 
una gran cantidad de grupos de trabajo se hi-
cieron eco de la agenda de discusión de solu-
ciones antineoliberales que puedan superar el 
modelo neoliberal.

Los comulgantes de la consigna Otro Mundo 
es Posible descubrieron con el IX FSM que no 
basta con intercambiar experiencias y sensibili-
dades entre militantes, sino que además deben 
ser interlocutores de quienes toman decisiones 
en sus respectivos países. En mesas dedicadas 
a estudiar las integraciones regionales como la 
Unasur, Alba y Mercosur no dejaron de pregun-
tarse cómo se insertaban en ellas las redes con 
sus consensos, que también se han tejido en las 
distintas ediciones del Foro.

Las carpas más llamativas fueron las dedica-
das al Comercio Justo, en las que se exhibían 
artesanías y productos brasileros elaborados por 
microempresas, cooperativas, grupos que explo-
ran el desarrollo sustentable y activistas de la 
conservación. Otra bastante visitada era la que 
conmemoraba los 50 años de revolución cubana, 
a la que incluso asistió la hija de Ernesto Che 
Guevara. Justo por ser un espacio para hablar 
de Cuba, se repitió una y otra vez las expecta-
tivas respecto al recién electo presidente de Es-
tados Unidos, Barack Obama, que decidió cerrar 
la cárcel de Guantánamo y reevalúa las relacio-
nes del país con el resto del continente.

Además de servir para generar una conscien-
cia común, postnacional, con acuerdos que en-
cuentran apoyo en otros hemisferios, el encuen-
tro del FSM sirvió para advertir la fuerza que 
tienen los movimientos indígenas en su labor de 
preservación de ecosistemas, cultura, defensa de 
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pos que no comulguen con sus políticas. Lula, 
por ejemplo, no fue convocado por el MST, que 
le guarda severas críticas que también esta vez 
fueron dirigidas a Hugo Chávez, por la depen-
dencia casi exclusiva de su proceso político a su 
persona y no a los pueblos.

Los presidentes intentaron darle un sentido 
coherente a su participación para que la dicoto-
mía entre movimientos sociales y gobiernos no 
pareciera una usurpación de espacios o un in-
tento de mimetización. Evo Morales, por ejemplo, 
tomó la delantera al decir que no debía ser invi-
tado al foro sino convocado, porque es una obli-
gación con la gente a la que él responde desde 
el Gobierno de Bolivia. Propuso enterrar al ca-
pitalismo “porque si no, él nos enterrará a noso-
tros”, y dijo que él mismo era la muestra de las 
alianzas a las que podían llegar diversos sectores 
excluidos de la sociedad para llegar al poder.

Rafael Correa fue presentado como “el Chica-
go Boy que ahora aplica la fórmula al revés”, y 
tomó la palabra para criticar la reunión de Da-
vos que busca “curas para moribundos” cuando 
en el sur del mundo se está fortaleciendo otro 
modelo. Pidió estar alertas con la crisis mundial 
porque los efectos terminarán por afectar a las 
economías de los países pobres y aún depen-
dientes. Por su parte, Fernando Lugo recordó 
que en ediciones anteriores del FSM, en Porto 
Alegre, él asistía en bus desde Paraguay, y que 
en esos encuentros había sido formado para su 
gestión política: “nosotros no hablamos de la 
pobreza desde las estadísticas, sino de compar-
tir esta vida con ustedes”. Lugo poetizó diciendo 
que tampoco estaban solos, que no son fenó-
menos aislados: “ya hay rostros en el norte que 
están girando la vista para acá, como girasoles, 
siguiendo la luz que está saliendo por nuestros 
países”.

Le siguió un brevísimo Hugo Chávez, que re-
conoció al FSM de 2005 ser el espacio donde 
por primera vez expuso su viraje a un modelo 
socialista en Venezuela. Señaló a los demás pre-
sidentes para decir que “cada pueblo pare a sus 
líderes, y aquí estamos pariendo el mundo nue-

 Lugo poetizó diciendo que tampoco 
estaban solos, que no son fenómenos 
aislados: “ya hay rostros en el norte que 
están girando la vista para acá, como 
girasoles, siguiendo la luz que está 
saliendo por nuestros países”.

vo”. Luego de recordar que el modelo de socia-
lismo bolivariano del siglo XXI aún es un pro-
yecto por construirse, ya avanzaban los acuerdos 
de integración regional que los fortalecería como 
bloque. Así, dio paso al presidente Lula que se 
llevó el resto de los aplausos durante casi una 
hora de discurso emotivo y fuera del podium, 
con toda la escuela del liderazgo sindical sobre 
sus hombros. Pidió a los asistentes: “Guarden 
esta fotografía. Lo que nosotros conquistamos 
fue el resultado de las muertes de mucha gente 
que tomó las armas para derrumbar regímenes 
autoritarios. Estamos haciendo parte de aquello 
que ellos soñaron”. Aunque actualmente hay 
conflictos puntuales con países que compartían 
el escenario, dijo que el norte es el mismo y le-
gó en el poder avizor de los movimientos socia-
les el deber de mantenerse guiándolos en el 
camino hacia él para que América Latina atra-
viese los desafíos de la crisis.

*Miembro del Consejo de Redacción.
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Fe en la Amazonía: 
el encuentro jesuita 
en el corazón  
del planeta
Luis Carlos Díaz*

La región Amazonía de los jesuitas convidó a un 
encuentro-seminario, con representantes de cua-
tro continentes sobre Fe en la Amazonía que 
sirviera como antesala al Foro Social Mundial 
celebrado en Belém do Pará, Brasil. El denomi-
nado “Pre-Forum Fé’namazônia” hizo énfasis en 
la defensa de la vida y el papel que juega la fe 
religiosa en los compromisos políticos y sociales 
de las personas para las que trabaja el sector 
social de la Compañía de Jesús en el mundo.

Durante los tres días previos al FSM, cerca de 
200 jesuitas, colaboradores, laicos y represen-
tantes de otras órdenes religiosas que hacen vi-
da en la Pan-Amazonia hicieron trabajos de re-
flexión que fueron acompañados de ponencias 
de especialistas y experiencias de trabajo en 
distintas partes del globo.

Uno de los grupos más llamativos fue el South 
Asian People Iniciative (SAPI), una delegación 
de India y Sri Lanka compuesta por 29 sacerdo-
tes, hermanas, laicos y líderes comunitarios que 
trabajan con población indígena y dalit, que son 
los excluidos en el estricto sistema de castas in-
dio. También compartieron espacio los repre-
sentantes del Servicios Jesuita a Refugiados de 
África, Medio Oriente y Europa, dos jesuitas de 
Japón y Corea del Sur, las hermanas de Notre 
Dame que trabajan en Anapú, el Consejo Indí-
gena de Roraima, el equipo itinerante de la Ama-
zonia, la Vicaría del Sur de Caquetá, represen-
tantes de los pueblos afrodescendientes de Cho-
có (Colombia) y otros tantos representantes de 
esta inmensa red sin fronteras.

Pese a la diversidad, atender el tema local de 
la Amazonia y su preservación levantó un sin-
número de coincidencias en tres idiomas (Por-
tugués, Inglés y Castellano) en las discusiones 
sobre derechos humanos, luchas sociales, paz y 
reconciliación, globalización y los desafíos para 
una nueva relación con el medio ambiente.

Entre los ponentes destacados que invitó el 
Comité Organizador de jesuitas del Amazonas, 
estuvieron María Da Silva, una activista que fue 
durante 5 años ministra de Ambiente del gobier-
no de Lula y es hoy senadora del parlamento; el 
dominico Frei Betto, autor de una cincuentena 
de libros, excoordinador del programa Hambre 
Cero en Brasil y conocido teólogo de la libera-
ción; asimismo estuvo el padre José Comblin, 
misionero belga con más de 50 años en América 
Latina y que fue expulsado de Brasil durante la 
dictadura en 1971 y luego en 1980 de Chile por 
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modas para los regímenes militares.
Da Silva explicó que buena parte del cambio 

de concepción sobre el Amazonas fue dejar de 
considerarlo un desierto verde y con valor de ex-
plotación, y empezar a entenderlo como un eco-
sistema en el que viven 25 millones de personas, 
se encuentra el 50% del PIB de Brasil, el 20% de 
las especies vivas del mundo y donde se genera 
el 26% del agua dulce que llega a los oceanos. 
Pensar que la riqueza misma contenida por el 
Amazonas era su mantenimiento hizo que varios 
movimientos conservacionistas, indígenas y re-
presentantes del Gobierno se comprometieran 
con preservar la vida allí: “convertirlo en pasto 
sería peligroso para el planeta, y asimismo debe-
mos cuidar que el equilibrio del globo se man-
tenga para que no se vea afectado”. Por la defen-
sa de esos valores se ha convertido en una cons-
tante para movimientos eclesiásticos en la zona.

Las ideas del otro lado del mundo, en la re-
presentación SAPI, coincidieron en que las co-
munidades que conviven en las zonas selváticas 
no sólo preservan la riqueza de la biodiversidad 
sino que además regeneran el ambiente cuando 
aprenden a cuidarlo. En el caso de India, los vo-
ceros del SAPI contaron que además deben lidiar 
con problemas graves como la explotación casi 
esclava, las migraciones forzosas, el tráfico hu-
mano y la pérdida de la tierra y la identidad. 
Pero que es la educación y especificamente la 
formación en derechos humanos donde radica 
buena parte del cambio de comunidades que 
han tomado consciencia y luchan cada vez más 
para vencer el sistema de casta que los oprime.

El sacerdote José Comblin celebró que al me-
nos la crisis del sistema capitalista y de pensa-
miento único les permitía ahora discutir estos 
temas en universidades y espacios políticos sin 
la presión de que el neoliberalismo fuese inob-
jetable. “Quién sabe si ahora también entre los 
católicos empieza a expresarse y discutirse abier-
tamente que otro tipo de sociedad es posible. 
Con sinceridad, más que con fórmulas. Estamos 
esperando ahora un momento de salir del silen-
cio”, empezó diciendo Comblin. Agregó que así-
mismo asistíamos a una era donde la teología 
que sustituyó al Jesús verdadero por un ídolo 
estaba agonizando, donde los estudios de filo-
sofía, los seminarios y otras estructuras tradicio-
nales estaban cambiando para atender más bien 
a los conflictos, las fronteras, el trabajo de laicos 

y el desafío de un mundo pluricultural, basado 
en una fe emancipada y con doctrina de liber-
tad. Fue la ponencia más joven y vital, pese a la 
edad de Comblin, en el Pre Foro.

Por su parte Frei Betto sirvió un banquete de 
temas para los asistentes que luego sirvió de in-
sumo para las discusiones que durante días se 
dieron para llevar acuerdos al FSM. Betto inició 
revisando el concepto de ecología, y como éste 
se trataba divorciándolo del propio sujeto que 
está inmerso en ella, que es uno con la naturale-
za. Advirtió igual que José Comblin que los más 
recientes ruidos del mundo hablan de una época 
de cambios similar a la que hubo entre el mundo 
medieval y el moderno, en el que los valores es-
tán siendo puestos en revisión antes de que se 
transformen. “Si queremos preservar la vida del 
planeta, nos tenemos que mudar de nuestros pa-
radigmas”, advirtió. Agregó que en los últimos 
150 años la especie humana ha dañado más al 
medio donde vive que en toda la historia pasada: 
“tenemos tres moradas: el útero materno, el uni-
verso (que es el útero de dios) y la eternidad, y 
esas debemos entenderlas y cuidarlas”.

De las mesas de discusión salieron conclusio-
nes que luego fueron ofrecidas en un espacio 
dentro del FSM donde fueron recibidas por una 
numerosa audiencia que ameritó cambiar el au-
ditorio pautado por un escenario al aire libre. 
Los puntos más importantes para definir el tra-
bajo que les espera a las organizaciones sociales 
comprometidas con la fe son: participación en 
el debate público de los problemas, legitimán-
dose como voces autorizadas y especialistas en 
temas donde pueden asesorar a políticos o in-
cidir en su labor; trabajo en red para la discu-
sión, campaña y sostenimiento de proyectos que 
impliquen labores de múltiples organizaciones 
en distintas disciplinas; revisión de la agenda 
ecológica y la sensibilidad ambiental en sus áreas 
de trabajo para brindar soluciones en el área de 
desarrollo sustentable; compromiso a mantener 
la opción por los más pobres, su acompañamien-
to y autonomía para lograr mayor igualdad y 
justicia en los sistemas políticos y sociales don-
de se desenvuelven.

* Miembro del Consejo de Redacción. 
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cultura: vade retro
Carlos Delgado Flores*

El anunciado desalojo del Ateneo de Caracas, junto  

con el ataque que recibiera de las bandas armadas chavistas 

revela un punto culminante de una política de Estado  

orquestada para consolidar la hegemonía: el terrorismo cultural

El 21 de enero, el Ministerio de Finanzas ofició a 
la Asociación Civil Ateneo de Caracas, para no-
tificarle el fin del comodato constituido con el 
Estado por la sede de Los Caobos y ordenar el 
desalojo, a más tardar el 4 de mayo. Ese mismo 
día, las bandas armadas de la Unidad Popular 
Venezolana, al mando de Lina Ron, lo asaltaron 
para acabar con el acto aniversario de Bandera 
Roja y para ocupar el sitio de concentración de 
una marcha estudiantil convocada para partir 
de la Plaza Morelos, adyacente al Ateneo.

El Ateneo de Caracas data del 8 de agosto de 
1931. Sus contribuciones a la cultura venezolana 
son incontables, pero quizás las más relevantes 
son las vinculadas con el teatro: baste recordar 
que el Ateneo cobijó buena parte de las tareas 
creadoras de nuestros más insignes dramaturgos 
y directores; promovió la formación de nuevas 
generaciones de espectadores con El Festival 
Internacional de Teatro o el Festival Juvenil de 
Teatro José Ángel Porte Acero; fue espacio de 
grandes discusiones, como las dadas por la Es-
cuela del Campo Freudiano de Caracas. Vale 
decir que el primer acto público de Chávez al 
salir de prisión el 26 de marzo de 1993 fue en 
el Ateneo y que la alocución de su victoria, el 6 
de diciembre de 1998 fue desde el pórtico del 
Teatro Teresa Carreño, gesto con el que parecía 
sellar el destino utilitario para su promoción 
personal que ese teatro tendría a lo largo de es-
ta década.

Es verdad que el desalojo del Ateneo ya venía 
anunciándose hacía dos años; que se sintió co-
mo espada de Damocles cuando el Ministerio 
de Cultura eliminó el subsidio a esa institución; 
pero el modo en que se ejecuta –al mismo tiem-
po que bandas armadas de una parcialidad po-
lítica acababan a tiros un acto realizado en esos 
espacios– constituye una expresión de terroris-
mo de Estado ejercido por el Gobierno, cuya 
marca simbólica es tan efectiva como la negli-
gencia y la impunidad frente al delito, que dicho 
sea de paso, también es terrorismo, por lo que 
tiene de conducta negligente, de criminalidad 
pasiva. 
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rismo de Estado: el ataque al imaginario. Los 
otros dos: el ataque a la institucionalidad y el 
ataque a la tradición.

El ataque a la institucionalidad se enfoca en 
acabar con todo resquicio de autonomía. Aquí 
habría que sumar el desalojo del Ateneo al que 
eventualmente se le ha solicitado al Grupo The-
ja del Teatro Alberto de Paz y Mateos; pero tam-
bién a la merma de la capacidad de programar 
del Teatro Teresa Carreño, del Poliedro de Cara-
cas, del Centro de Estudios Latinoamericanos 
Rómulo Gallegos; a la pérdida de identidad ins-
titucional de los museos, integrados en la Funda-
ción Museos Nacionales, eliminada la autonomía 
funcional, pero principalmente la autonomía in-
telectual de sus investigadores y curadores; a la 
alineación de las compañías editoras, productoras 
cinematográficas o musicales del Estado con la 
maquinaria propagandística del Gobierno. 

Y el ataque a la tradición se empeña en pro-
ducir la desconexión entre el pueblo y su me-
moria histórica, en producir la pérdida de iden-
tidad cultural, para generar identidades políticas 
débiles, incapaces de sobreponerse a la hege-
monía. Cambiar el significado de eventos tradi-
cionales, cambiar la lectura de eventos históricos 
manipulándola con fines propagandísticos es 
una de sus prácticas más comunes.

Una cosa más, antes de concluir. El XIV Festival 
Internacional de Teatro de Caracas del año 2002 
fue inaugurado por el mítico Berliner Ensemble 
(la compañía de teatro creada y dirigida por Ber-
tolt Brecht) escenificando El ascenso prescindible 
de Arturo Ui, del célebre dramaturgo alemán; pa-
rodia del nazismo cebada en la historia de Artu-
ro Ui, gangster que es nombrado alcalde de la 
ciudad. El Presidente para esa fecha cumplía nue-
ve años de haber salido de la cárcel y poco tiem-
po después, vendría el 11 de abril… Curioso po-
der del arte, de mostrarnos verdades a partir de 
sutiles ironías, curioso poder del teatro. 

* Miembro de la revista Comunicación. 

terrorismo CuLturaL Como estetizaCión  
de La poLÍtiCa
Hablamos de terrorismo ejercido contra la 

cultura como una expresión de la estetización 
de la política ejercida por una forma de fascismo 
criollo que se vende como progresismo y que 
procura construir una hegemonía de tipo revo-
lucionario. Eso, por lo menos, es lo que prego-
nan sus consignas. 

Sobre este particular ya se ha escrito algo, pe-
ro vale la pena insistir. El proceso se afirma a sí 
mismo como el cierre de un conjunto de injus-
ticias que nacen con el arribo de Colón y de 
Europa al Nuevo Mundo, pone en marcha un 
conjunto de mitos con los cuales explicar la ex-
clusión y con los cuales construir el derecho del 
pueblo a la supremacía; se concibe en una ruta 
que lo lleva lejos del capitalismo y de la Moder-
nidad en cuanto que su ideología, pero para lo 
cual opera de manera pragmática, no producien-
do rupturas, sino mediante acumulaciones. 

Darle tono religioso al liderazgo, origen má-
gico a las decisiones políticas; concebir el deba-
te político como una épica maniquea de tipo 
cosmogónico, son algunas de las estrategias dis-
cursivas que minan el lado premoderno de la 
racionalidad del pueblo, produciendo una adhe-
sión afectiva con los militantes. El dispendio y 
la dádiva, el gasto desmedido son agentes de 
una vasta ceremonia de consumación: un pot-
lach, donde aquel que consume o gasta más, 
ese será el líder. Por otro lado, volverlo todo feo, 
exaltar lo chabacano, denunciar cualquier aspi-
ración al buen gusto, es decir: el feísmo como 
una forma de igualación, como norma del es-
pectáculo, es otra de las constantes de la siem-
bra de valores antagónicos a la modernidad, que 
se ha visto reforzada en los últimos 10 años.

tres modaLidades de ataQue
El potlach (la fiesta ritual del dispendio), jun-

to con el feísmo y la propagación del miedo 
constituyen uno de los tres tipos de ataque que 
caracterizan el terrorismo cultural como terro-
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nueVos esCenarios CuLturaLes 
Los cambios culturales del siglo XX venezo-

lano fueron apalancados por la renta petrolera 
del mismo modo que los cambios políticos, so-
ciales y económicos. El anhelo de modernizar 
al país llevó a emplear grandes esfuerzos en for-
mar culturalmente a las élites y en construir es-
tructuras físicas para la conservación del patri-
monio cultural tangible. Esta tarea olvidó, al 
menos de un modo relevante, el rescate y forta-
lecimiento de las costumbres y tradiciones ora-
les y ancestrales. El período histórico que abar-
ca el gobierno del presidente Hugo Chávez ha 
logrado algunos avances en esta línea. Sólo pa-
ra destacar un detalle: el año 2006 el Ministerio 
de Cultura, bajo la dirección de Francisco Sesto, 
realizó el I Censo del Patrimonio Cultural Vene-
zolano. Este censo no sólo incluyó el patrimonio 
material de nuestra cultura, sino también el es-
piritual, destacando claramente el papel de los 
cultores populares en cientos de parroquias y 
municipios de todo el país. 

En lo que sigue queremos destacar los hori-
zontes culturales que, con apoyo o sin apoyo 
financiero del Estado, han comenzado a abrirse 
en el país. En particular, haremos referencia a 
la experiencia de Ender Rodríguez, quien ha 
promovido lo que él mismo ha llamado arte li-
bre, una experiencia novedosa y creativa que 
busca promover la creación artística en el país, 
desde las potencialidades de la gente.

un Creador Con experienCia 
La experiencia de Ender Rodríguez como ar-

tista plástico es muy vasta. Empezó con el abs-
traccionismo y luego pasó a la investigación en 
la fotografía urbana. En fotografía y en pintura 
su trabajo ha tenido varias etapas: primero, en 
una especie de reverencia al embarazo, a la vida, 
a la fecundidad, luego pasó al arte erótico y des-
pués a la denuncia de la represión y autorrepre-
sión de la sensualidad humana que todos posee-
mos. Ha colaborado como artista para proyectos 
con organizaciones sociales, especialmente Fun-

Personajes que hacen cultura

Ender Rodríguez: 
creando arte con 
sello venezolano
Manuel Zapata, s.j.*

Ender Rodríguez dictando un taller
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tiva hunde sus raíces en una experiencia que tu-
vo en el Proyecto Ecomunidad (Ecología y Comu-
nidad), el cual define como radical y alternativo. 
Complementó esta experiencia con su participa-
ción como voluntario en Causa Amerindia “KIWXI”, 
Centro de Afirmación y Fortalecimiento de las 
Culturas Amazónicas. Ambos proyectos llevados, 
en su momento, por el hermano jesuita José Ma-
ría Korta. De la vivencia con rituales indígenas 
surge la idea de tomar elementos de pintura abo-
rigen para su trabajo como artista plástico. 

Sin embargo, a nivel teórico se ha inspirado 
en Paulo Freire con su teoría de la pedagogía 
liberadora y la educación en comunión, y en 
grandes pintores de la talla de Cizek, Picasso, 
Miró, Klée y Kandinski, que partiendo del arte 
ancestral dieron un giro al arte. Es muy clara la 
imagen de Picasso sobre su transformación ar-
tística en esta dirección: “A los quince años era 
capaz de pintar como Velásquez, de allí en ade-
lante he intentado pintar como los niños”. 

Una de las valiosas tareas de Rodríguez es que 
ha ido descubriendo artistas por dondequiera 
que pasa. Las obras que ha acompañado así lo 
demuestran. En sus talleres con niños y niñas, 
jóvenes y adultos pueden observarse trabajos 
artísticos nada envidiables. Así ha abierto la po-
sibilidad de que el arte no sólo sea cosa de éli-
tes. Es arte con alcance nacional, pues abarca 
varios estados del país. 

un artista, un pedagogo, un desCubridor 
El trabajo de Ender Rodríguez tiene enganche 

en los nuevos escenarios culturales que nos pre-
senta el país. Aunque mucho de su trabajo reci-
be apoyo financiero gubernamental, tiene más 
de doce años tratando de hacer arte con la gen-
te en la calle, sin olvidar su obra artística propia, 
la cual es bastante amplia. 

daici en Caracas, Provea y el SJR. Ha hecho ilus-
traciones que han apoyando publicaciones sobre 
refugiados y la violencia. Ha promocionado el 
arte de origen en Táchira y varios estados del 
país junto con otros artistas. Esta tarea la ha lle-
vado a cabo a través de talleres con gran bene-
ficio personal y social. Actualmente es Director 
de Bariquía Táchira, organización no guberna-
mental que promueve la construcción de la ciu-
dadanía, la inclusión social, el derecho a la salud, 
la educación de los niños y los adolescentes y la 
defensa del medio ambiente a través del arte.

en Las sendas deL arte aLternatiVo
La originalidad con la que Ender ha abordado 

su trabajo le ha hecho abrirse a nuevas perspec-
tivas en la concepción y praxis de la creación 
artística. Sin cuestionar el arte clásico, su propues-
ta abre posibilidades para que personas de dis-
tintas edades y condición social participen de 
nuevas formas de hacer arte. El punto de partida 
para lograr esta meta ha sido el uso de elementos 
de la naturaleza y de pinturas de bajo costo. 

En su intento por acercar el arte a la gente 
Ender creó una propuesta “plástica-alternativa-
terapéutica”1 que denominó arte de origen, que 
consiste en utilizar pintura con pigmentos natu-
rales, minerales y vegetales como flores, hojas 
verdes, barro, arcilla, carbón, onoto e incluso 
chimú, desde una pedagogía afectivo liberadora. 
Luego, desde una experiencia práctico-liberado-
ra llamó arte libre a toda experiencia artística 
que utiliza elementos pictóricos industriales de 
bajo costo y desde cualquier expresión técnica 
y posibilidad estética revolucionaria.

Ambas propuestas buscan que la gente expre-
se sus vivencias y anhelos de una forma verda-
deramente libre. La primera se basa en una for-
ma de arte-terapia que favorece la expresión del 
mundo interior, como creación artística. Es un 
espacio personal de liberación y curación. La 
segunda tiene un sentido más social. Es mani-
festación de un tiempo, una historia, una cultu-
ra o problemática simbólica. 

El arte de origen y el arte libre son parte de 
una misma pedagogía liberadora que, superan-
do el esquema dirigista y opresor del sistema 
educativo tradicional, busca generar una actitud 
ética y estética expresada en el arte.

arte Con origen anCestraL
La manera como Ender Rodríguez ha utilizado 

esta pedagogía liberadora tiene su origen en ta-
lleres aplicados inicialmente en los páramos an-
dinos. Comenzó a trabajar con flores silvestres, 
gramas, hojas, piedras, carbones, etc. Esta inicia-
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Obras de niños en liberación creativa
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Ender es un artista plástico con proyección 
social, pero sobre todo es un pedagogo; o sea, 
un hombre que, conociendo el mundo contem-
poráneo y sus avatares, ve abierta una ventana 
para que la gente exprese sus emociones y vi-
vencias, en obras de arte de calidad. Es un des-
cubridor de talentos, un impulsor de la cultura. 

Con su intuición artística ha logrado unir cos-
tumbres pictóricas ancestrales con la visión con-
temporánea de la vida y ha abierto nuevos ho-
rizontes en la cultura venezolana. Así plantea un 
modo de comprender al venezolano de hoy a 
través del mundo simbólico, que da sentido a 
su existencia, y que puede derivarse de los cien-
tos de obras artísticas acompañadas en diferen-
tes talleres. Clifford Geertz se sorprendería si 
viera que su teoría está abriéndose espacios en 
lugares impensados por él. 

* Miembro del Consejo de Redacción
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1  El término es de uso propio del autor.
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El arte no se enseña,  
se vivencia
“Ya estamos hablando de una metodología o de una 
pedagogía liberadora o humanista, de acercamiento, 
donde el arte no se enseña. Yo no soy profesor de arte. 
Es decir, el arte se vivencia, es experiencia humana, 
real, directa. Mi función apenas es crear las condicio-
nes para que un niño, un joven o una persona de cual-
quier condición social se sienta libre, no presionado, no 
dirigido, no coartado, no encarcelado. Ni siquiera estoy 
hablando del sistema escolar. Estoy hablando de expe-
riencias alternativas, informales. Es una pedagogía 
donde yo intento crear las condiciones donde estos 
chicos o estos adultos se expresen”.

El arte es un potenciador  
de las posibilidades  
de la gente
“Hablamos del arte como terapia, el arte como expre-
sión, el arte como una forma de descubrir las potencia-
lidades de la gente. Yo soy un activador, un facilitador. 
Me gusta más la palabra activador. Activador de sus 
potenciales. O sea que el potencial está en él, no en mi 
persona. O sea, yo no te doy el arte. Yo me acerco a ti, 
te lanzo un fósforo prendido y voy a detonar todo el 
potencial que hay en ti, hasta que se logre el incendio 
creativo. Y tú, seguramente no sabes que lo tienes o, 
te lo han coartado o casi te lo han intentado bloquear 
tu papá, tu mamá, el barrio, la sociedad, la gente, por-
que no tenemos una alfabetización visual”.Obra de Niño de 5to grado. Escuela Anexa
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israeL, paLestina, VenezueLa y eL puebLo JudÍo
Luego de varias semanas de ataque militar 

israelí, primero aéreo y después también terres-
tre, que resultó en la muerte de más de 1.300 
palestinos (centenares de milicianos de Hamás 
y otros centenares de civiles inermes), el gobier-
no de Tel Aviv aceptó una tregua, pese a que 
Hamás no dio garantías de cese de hostilidades. 
Sin embargo, a los pocos días se reanudaron 
operaciones militares parciales, dirigidas a des-
truir túneles a través de los cuales la organiza-
ción armada islamista recibía equipo bélico de 
contrabando.

El nuevo presidente norteamericano Barack 
Obama designó al veterano diplomático y polí-
tico George Mitchell como su representante per-
sonal en el Medio Oriente y lo envió a la región 
para iniciar su labor de buenos oficios entre Is-
rael y los palestinos, divididos entre el bando 
moderado del presidente Abbás y su partido Fa-
tah, y por el otro lado, los violentos de Hamás. 
Israel tampoco presenta un aspecto de unidad, 
ya que se aproxima a elecciones generales, en 
las cuales es muy posible que triunfe el sionismo 
duro del Likud y su jefe Benjamín Netanyahu. 
Al cabo de lo que la revista inglesa The Econo-
mist denomina una “guerra de cien años” (1909-
2009), Israel y los árabes palestinos parecen es-
tar lejos de cualquier perspectiva de paz, a me-
nos que el Estado judío, como el más fuerte y 
maduro de los dos, acepte una soberanía pales-
tina efectiva e irrestricta tanto sobre Gaza como 
Cisjordania. 

A raíz de los bombardeos israelíes, el gobier-
no del presidente Chávez adoptó una política 
radicalmente pro-palestina y anti-israelí, rom-

El conflicto  
de miraflores  
con Israel torció  
la tradición
Demetrio Boersner*

La política exterior acaba de hacer uno de sus más tristes 

papeles de los últimos años, al tomar parte beligerante en 

el conflicto entre Palestina e Israel y generar, en lo interno, 

una ola de odio antisemita. Por otra parte, Barack Obama 

se ha estrenado en la Casa Blanca ofreciendo su mano 

tendida a los gobernantes hostiles a Estados Unidos, pero 

con respecto a Venezuela no se vislumbran reuniones. 
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piendo en forma definitiva con la conducta di-
plomática tradicional de Venezuela, de impar-
cialidad entre los dos pueblos enfrentados en el 
Medio Oriente.

En 1947, cuando las Naciones Unidas decidie-
ron partir a Palestina entre un Estado judío y 
otro árabe, Venezuela fue uno de los países que 
con mayor ardor apoyaron el derecho de los ju-
díos a un Estado propio. En aquel tiempo, la 
causa de Israel era la de las fuerzas internacio-
nales de izquierda y progresistas. La Unión So-
viética y los países de su órbita, así como los 
comunistas y socialdemócratas del mundo esta-
ban alineados al lado de los judíos, víctimas del 
espantoso genocidio nazi, mientras que el lide-
razgo árabe en gran medida había simpatizado 
con Hitler y contaba con el apoyo de la derecha 
mundial: las empresas petroleras transnaciona-
les, los restos del mundo fascista y los sectores 
conservadores de las democracias occidentales. 
En esa coyuntura, en América Latina los gobier-
nos de izquierda democrática de Venezuela –con 
su insigne canciller Andrés Eloy Blanco– y de 
Uruguay fueron los que con mayor dedicación 
respaldaban al bando judío. Estados Unidos fi-
nalmente inclinó la balanza a favor de la crea-
ción de Israel, debido al espíritu democrático 
del presidente Truman quien, contra la opinión 
de algunos de sus asesores, decidió dar el voto 
a la propuesta de partición.

En años posteriores, cuando Israel dejó de ser 
una entidad amenazada de extinción, y los ára-
bes palestinos se convirtieron en la parte más 
débil, la democracia venezolana adoptó y man-
tuvo en las Naciones Unidas una línea de estric-
ta imparcialidad, defendiendo por un lado el 
derecho del Estado judío a la existencia, al re-
conocimiento y a la seguridad, y por el otro, el 
derecho del pueblo palestino a un Estado sobe-
rano propio dentro de los límites territoriales 
existentes antes de la Guerra de los Seis Días de 
1967. Nuestro país mantuvo durante cuarenta 
años unas relaciones igualmente buenas y cor-
diales con ambos bandos: con Israel, una bene-
ficiosa cooperación en materia comercial, técni-
ca, científica y cultural, y con el mundo árabe, 
la alianza petrolera que es la OPEP (en cuyo 
seno los árabes siempre respetaron la posición 
venezolana sobre el Medio Oriente y jamás exi-
gieron que se hablara de ningún tema distinto 
al del petróleo). 

Apenas llegado al poder, el presidente Chávez 
comenzó a socavar esa política de imparcialidad 

y a asumir una nueva posición de apoyo tajante 
a la causa palestina árabe. 

Por un lado lo hizo como parte de su empeño 
en ser reconocido mundialmente como líder an-
tiimperialista (antinorteamericano), ya que Es-
tados Unidos es hoy el más consecuente aliado 
y defensor de Israel. Por el otro lado actuó mo-
vido de un sentimiento antisemita (no tan sólo 
contra el sionismo o el Estado de Israel sino 
contra los judíos como pueblo) que le fue refor-
zado por sus asociaciones con militares fascistas 
rioplatenses y la influencia del neonazi argenti-
no Norberto Ceresole, así como con cierta co-
rriente antijudía (que engendró al terrorista Car-
los) dentro del comunismo venezolano. Final-
mente, su alianza y amistad con el mandatario 
iraní Mahmud Ahmadineyad le dio el impulso 
decisivo para que resolviese expulsar del país al 
embajador de Israel y romper las relaciones di-
plomáticas con ese país. (En contraste con ello, 
todos los países árabes que tienen relaciones 
con Israel, las mantuvieron y ante los bombar-
deos de Gaza sólo emitieron moderadas decla-
raciones de desaprobación).

Pero más allá de esto, de modo repudiable 
desde todo punto de vista democrático, el régi-
men de Chávez, a través de pronunciamientos 
y escritos antisemitas en los medios oficialistas, 
creó un ambiente de odio contra la comunidad 
de los venezolanos de ascendencia y religión 
judías, campaña que culminó en la violación y 
profanación de la Sinagoga de Maripérez por 
una banda fascista muy bien organizada y adies-
trada. Este hecho, que evoca la Noche de los 
Cristales alemana, ha expuesto a Venezuela al 
repudio y desprecio universales. Para el momen-
to en que se cierra esta nota el Gobierno ha 
detenido a los presuntos profanadores y ha mo-
dificado relativamente su discurso hacia la co-
munidad judía nacional. 
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El presidente Barack Obama logró la aproba-
ción por el congreso estadounidense de su pa-
quete de recursos (casi un billón de dólares) y 
programas destinados a vencer la recesión eco-
nómica y crear puestos de trabajo. Menor suer-
te tuvo con la aprobación legislativa de algunos 
de los altos funcionarios que se propuso desig-
nar para acompañarlo de cerca, y que fueron 
objetados por diversas irregularidades. 

En materia de política exterior, Obama ratifi-
có su anhelo de restablecer el prestigio interna-
cional de Estados Unidos y de defender el inte-
rés nacional de una manera cónsona con las 
expectativas mundiales de respeto mutuo y de 
consulta multilateral. Reiteró que está dispuesto 
a conversar con gobernantes hostiles, con tal de 
que éstos lo acepten y asuman actitudes cons-
tructivas. Al ser preguntado si estaría dispuesto 
a reunirse incondicionalmente con un Ahmadi-
neyad o un Chávez, replicó que “les tenderé la 
mano si abren el puño”.

En ese mismo espíritu, Obama se comunicó 
con el presidente ruso Dimitri Medvédev y le 
expresó su disposición a incluir a Rusia en el 
sistema occidental de defensa antimisiles, en lu-
gar de excluirla, como lo había hecho el presi-
dente Bush. Se trata de un gesto importante, 
además de sagaz, luego de que Rusia, hace po-
cas semanas, mostrara su poderío al cerrar el 
suministro de gas, no sólo a Ucrania con quien 

tenía una querella bilateral, sino a toda Europa 
central y del oeste. A la larga, no se podrá des-
conocer la condición de gran potencia de la Fe-
deración Rusa, y un enfrentamiento entre ella y 
la alianza atlántica sería contraproducente y pe-
ligrosa, pese al hecho de que ya no existe un 
enfrentamiento de carácter ideológico.

Asimismo, el presidente norteamericano dio 
a entender que está dispuesto a conversar con 
Irán en un plano de respeto mutuo, bajo condi-
ción de que ese país dé indicaciones más claras 
de disposición al entendimiento. El tono que 
utiliza hacia el régimen de Teherán es claramen-
te más positivo que el que empleaba Bush, su-
giriendo una búsqueda de diálogo más bien que 
la actitud amenazante de una gran potencia an-
te un Estado forajido. Ello también demuestra 
sagacidad: la teocracia iraní tiene algunos ingre-
dientes democráticos; se avecinan elecciones en 
las que la fuerte corriente reformista o clérigo-
liberal podría derrotar al despótico Ahmadineyad 
y su bando semi-fascista. Una posibilidad de 
apertura en las relaciones con Estados Unidos 
ayudaría sin duda al reformismo iraní.

En cambio, Chávez tiene escasas posibilidades 
de beneficiarse de la mano tendida. En primer 
lugar, su pasado lenguaje procaz contra el pre-
decesor de Obama no tiene parangón en el mun-
do y parece difícil de perdonar. En segundo 
término, Estados Unidos tiene catalogado a 
Chávez como gobernante en bajada, por efecto 
de la caída del precio petrolero y del creciente 
descontento interno en el país. Obama ha rati-
ficado la vieja política norteamericana de privi-
legiar las relaciones con Brasil y considerar a ese 
país como el gran socio valedero de Estados 
Unidos. Por acuerdo entre iguales (o casi-igua-
les), esas dos potencias ejercerán el liderazgo, 
la una en el norte y la otra en el sur del hemis-
ferio. Por ello, Obama llamó a Lula, conversó 
con él largamente por teléfono y lo invitó a la 
Casa Blanca para el mes de marzo. Los peque-
ños gobernantes del Alba no juegan ni remota-
mente en la misma liga. 

un Foro soCiaL Con Varias izQuierdas
Mientras en Davos, Suiza, se efectuaba el foro 

económico anual de gobernantes y personalida-
des del primer mundo y punteros del mundo 
emergente, en Belem, Brasil, se reunió una vez 
más el foro social de los altermundistas. Con los 
aportes y esfuerzos de participantes valiosos, sin-
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ceros e inteligentes se discutieron problemas apre-
miantes de la humanidad y se aprobaron suge-
rencias e iniciativas de contenido social progre-
sista, útiles dentro de la perspectiva del lema “otro 
orden mundial es posible”. Al mismo tiempo, sin 
embargo, la reunión dejó al desnudo las contra-
dicciones cada vez más agudas entre los integran-
tes de lo que, con excesivo optimismo, algunos 
llamaran la nueva izquierda latinoamericana. 

En primer lugar afloraron disputas entre inte-
reses nacionales divergentes en materias muy 
concretas. Brasil y Ecuador se encuentran dis-
tanciados por la negativa del presidente Correa 
de honrar compromisos de deuda contraídos an-
te instituciones financieras brasileñas. Airado por 
la actitud desafiante de su colega ecuatoriano, el 
presidente Lula retiró de Quito al embajador bra-
sileño, y aunque luego la tensión disminuyó un 
tanto, aún perdura un clima de frialdad entre 
estos dos gobiernos de izquierda. Tampoco están 
totalmente superadas las diferencias entre Brasil 
y Bolivia, causadas por choques de interés entre 
el régimen socialista de Evo Morales y empresas 
brasileñas bien capitalistas que reciben el pleno 
respaldo del Itamaraty. Y en la reunión de Belem 
se añadió otro diferendo, esta vez entre Brasil y 
Paraguay: el presidente Lugo se quejó del trato 
ventajista al que los brasileños someten a sus 
vecinos más débiles en la explotación conjunta 
de los recursos hídricos de Itaipú.

En resumen, la izquierda moderada, socialde-
mócrata, de Brasil, basada en una estructura de 
capitalismo ascendente y de bloque de cuatro 
clases (incluida la burguesía nacional), se en-
cuentra enfrentada a los colectivismos populistas 
y autoritarios de los integrantes del Alba condu-
cidos por Venezuela, que utilizan el lenguaje del 
socialismo revolucionario y cada día divergen 
más del estilo reformista brasileño.

Pero al mismo tiempo –y esto es más decisivo 
y grave– crecen las contradicciones entre una 
gigantesca potencia emergente, con clara estra-
tegia de hegemonía suramericana, y el puñado 
de pequeños países estructuralmente subdesa-

rrollados y tercamente empeñados en plantear 
modelos socialistas imposibles en su actual con-
dición, en lugar de aprender de los brasileños el 
arte del desarrollismo por etapas, y el de una 
diplomacia de equilibrios entre dependencias y 
sub-dependencias diversas.

sin embargo, eL aLba aún se mueVe 
En Bolivia, el pueblo aprobó en referendo la 

nueva Constitución propuesta por el presidente 
Evo Morales y su Movimiento Al Socialismo 
(MAS). La nueva carta magna prevé transforma-
ciones en beneficio de las capas populares y de 
una mayor igualdad social. Establece el carácter 
plural de la sociedad boliviana y da igualdad a la 
identidad étnica y cultural indígena al lado de la 
hispano-mestiza. Fortalece en ciertos aspectos el 
poder del Ejecutivo. Presenta algunas semejanzas 
con la Constitución Bolivariana de Venezuela.

En El Salvador, se efectuaron elecciones legis-
lativas y municipales el día 18 de enero, y habrá 
elecciones presidenciales el 15 de marzo. El iz-
quierdista Frente Farabundo Martí de Liberación 
Nacional (FMLN) obtuvo un 42 por ciento de la 
votación popular, contra el 38 por ciento de la 
conservadora Alianza Republicana Nacionalista 
(ARENA). El FMLN cuenta con el apoyo del pre-
sidente Hugo Chávez y simpatiza con él. El blo-
que populista autoritario del Alba, que ya cuen-
ta en Centroamérica con la adhesión de Nicara-
gua y Honduras, se fortalecería en caso de una 
victoria del FMLN en marzo próximo.

*Miembro del Consejo de Redacción. 
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no aLtera La aLternabiLidad 
El TSJ decidió que la reelec-

ción es un derecho del elegible 
y de los electores, quienes de-
ciden confirmar o no en el 
mandato, al postulado. Además, 
dice que la reelección amplía y 
da progresividad al derecho de 
elección que tienen los ciuda-
danos y optimiza los mecanis-
mos de control por parte de la 
sociedad. También, confirmó 
que la reforma rechazada pue-
de presentarse como enmienda 
porque son diferentes. 

eL estado debe FunCionar
Con el referéndum para la 

enmienda constitucional el Es-
tado quedó paralizado. La AN 
suspendió las sesiones parla-
mentarias para dedicarse exclu-
sivamente a la campaña por el 
Sí gubernamental. Los diputa-
dos en sus estados natales se 
sumaron a los comandos loca-
les para asegurar la victoria del 
chavismo y otro grupo de viaje 
por el mundo explicando las 
bondades de la revolución y de 
la enmienda. Las instituciones 
públicas parecían un bunker del 
partido de gobierno. El vicepre-
sidente del PSUV justificó el uso 
del aparato del Estado para la 
promoción de la opción afirma-
tiva del referendo porque no se 

Otro país  
es posible

trataba de una elección. El ven-
tajismo gubernamental ha sido 
público y notorio. 

eL paCto de puerto riCo
Algunos miembros de la opo-

sición se reunieron en Puerto 
Rico con un grupo de chilenos 
para conocer las estrategias uti-
lizadas por ellos, en el referén-
dum aplicado en contra de Pi-
nochet. Este encuentro ha sido 
utilizado por el Gobierno para, 
otra vez, publicitar, en campaña 
electoral, los planes desestabi-
lizadores que tiene la oposición 
para enturbiar el ambiente de 
cara al referéndum.

VioLenCia generaLizada
El asalto a la sinagoga de Ma-

ripérez el pasado 31 de enero, 
ha traído diferentes reacciones 
dentro y fuera del país. El Pre-
sidente ha conminado a los 
cuerpos policiales a proteger 
esa institución de los ataques 
enloquecidos de sectores que 
buscan propiciar la violencia en 
el país. Los responsables entre 
civiles y funcionarios policiales 
han sido identificados. El móvil 
del hurto fue planeado por un 
escolta de uno de los rabinos 
quien se negó a prestarle una 
suma de dinero. Aunque últi-

El país se enfrenta a otra contienda 

electoral. El TSJ dio vía libre y la 

enmienda tiene todo viso de legalidad. En 

tanto, el Estado anda paralizado. La 

violencia está ganando espacio en el país 

y varios sectores se mueven para medir 

fuerzas.
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las investigaciones judiciales 
que el motivo haya sido el hur-
to. Habrá que esperar el fin de 
las investigaciones para conocer 
el móvil del acontecimiento.

Los estudiantes marcharon y 
las universidades fueron custo-
diadas por efectivos militares. 
Chávez alertó al vicepresidente, 
ministro de Interior y Justicia y 
al comandante general de la GN 
a repeler cualquier intento de 
saboteo producto de las mani-
festaciones estudiantiles que ad-
versan la propuesta de enmien-
da constitucional. El Presidente 
ordenó que en caso de haber 
alteración del orden público se 
repeliera con gas del bueno y 
cárcel a los exaltados ya que el 
Gobierno no podía demostrar 
debilidad. Istúriz señaló que las 
protestas universitarias forma-
ban parte del plan conspirativo 
de Puerto Rico.

El ministro de Interior y Jus-
ticia se reunió con Stalin Gon-
zález (UNT) y Juan Carlos Cal-
dera (PJ) para conversar sobre 
el desarrollo de la última mar-
cha de los estudiantes oposito-
res. El Presidente felicitó a su 
ministro y habló incluso por te-
léfono y en plena sesión de 
prensa con Stalin González pa-
ra desearle suerte en la activi-
dad estudiantil.

En una de las marchas estu-
diantiles opositoras un grupo in-
tentó prender fuego en una zona 
marginal de El Ávila. El repudio 
fue generalizado. Otros estu-
diantes fueron presentados a tri-
bunales por embochinchar las 
calles con bombas lacrimógenas. 
Otros actos violentos se desarro-
llaron contra la sede de AD, la 
Iglesia San José de Chacao, la 
sede de la Nunciatura Apostóli-
ca y viviendas de opositores.

La aLCaLdÍa mayor, un Caso 
Los escándalos de corrupción 

son evidentes. La nueva admi-
nistración no termina de asumir 
el control del ente metropolita-
no. La prefectura de Caracas fue 
tomada como medida de pro-
testa por un grupo que dice no 
ser chavista, por la medida im-
pulsada desde el Cabildo Mayor 
cuando se negó a renovar el 
contrato de cerca de 4.000 em-
pleados adscritos a esa institu-
ción. Al parecer la Alcaldía Li-
bertador asumirá esa cartera de 
trabajadores. Los nuevos jefes 
civiles no han podido ingresar 
a sus despachos. 

Jorge Rodríguez, alcalde del 
Municipio Libertador, firmará 
un decreto prohibiendo el desa-
lojo de todas las personas que 
habitan en edificios ubicados 
en Caracas y que se encuentran 
afectados por la medida de ex-
propiación ejecutada por Juan 
Barreto, ex alcalde metropolita-
no. Con la medida se pretende 
beneficiar a unas 20 mil familias 
que actualmente se encuentran 
en calidad de inquilinos y que 
corren el riesgo de ser desalo-
jados por los dueños de los edi-
ficios afectados por las expro-
piaciones.

a busCar aLiados
En la reciente visita, la presi-

denta de Argentina, Cristina 
Fernández firmó 21 acuerdos 
de cooperación en las áreas 
agroalimentaria, salud, tecnolo-
gía, aluminio, petrolera, gasífe-
ra, eléctrica y antidrogas con el 
primer mandatario nacional.

En la última visita que hizo 
Lula al país, suscribió 12 nuevos 
acuerdos de cooperación que 
principalmente permitirán el 
desarrollo agroindustrial. La 

tecnología brasileña será trans-
ferida al país. Los acuerdos pre-
vén la construcción de 2 frigo-
ríficos, una planta procesadora 
de frutas tropicales y plantas 
fertilizantes. El mandatario bra-
sileño recalcó que Venezuela 
tiene lo necesario para la pro-
ducción de alimentos pero ca-
rece de la tecnología que posee 
Brasil. El país suministrará a 
cambio 240 mil barriles de pe-
tróleo, 120 mil barriles de ga-
solina natural y un envío al mes 
de 240 mil barriles de combus-
tible de aviación.

Con la visita de Chávez a Car-
tagena se regularizaron las re-
laciones diplomáticas con Co-
lombia. El país neogranadino 
nombró a María Luisa Chiappe 
de Villa como su representante 
en Caracas. Gustavo Márquez 
será el embajador en Bogotá. 
Además de ese anuncio acorda-
ron crear un fondo con un apor-
te de $100 millones por cada 
país para financiar proyectos 
comunes.

Crisis en La CVg
La crisis en las empresas bá-

sicas de Guayana es preocupan-
te. La CVG-Venalum prepara un 
plan de jubilación para los tra-
bajadores que tengan más de 
15 años de servicio en la em-
presa, sin importar que tengan 
la edad requerida para hacerlo. 
En CVG-Alcasa y CVG-Bauxilum 
las deudas que mantienen con 
sus proveedores de alimentos 
han paralizado los comedores. 
Los problemas en Sidor no pa-
ran y los tercerizados se man-
tienen en plan de protesta.
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AL ¡Que produzCan!
Para el 2009 el Ejecutivo Na-

cional estima poner en funcio-
namiento 71 plantas agroindus-
triales que están en construc-
ción para ser destinadas al pro-
cesamiento de azúcar, lácteos, 
soya, aceite de ajonjolí y girasol. 
Éstas se integrarían a las 104 del 
año pasado para sumar 180 em-
presas agroindustriales.

garantizar Las 
importaCiones
El vicepresidente Carrizales 

no descartó que el Gobierno 
asuma el control de las impor-
taciones para garantizar el abas-
tecimiento, si fuera necesario, 
porque considera que algunos 
empresarios crean matriz de 
opinión para generar escasez 
en el país y un clima de ingo-
bernabilidad. 

no Lo deJan gobernar
El ex candidato pesuvista en 

Táchira, Leonardo Salcedo, in-
trodujo una demanda de nuli-
dad ante el TSJ para impugnar 
las pasadas elecciones donde 
salió favorecido el candidato de 
la oposición César Pérez Vivas. 
Salcedo, afirmó tener pruebas 
que demuestran irregularidades 
en algunas parroquias de la ca-
pital de ese estado.

asÍ, sÍ se gobierna
Lo que se creía imposible, 

Ocariz lo está logrando en la 
Alcaldía de Sucre, ponerse de 
acuerdo con los buhoneros. El 
convenio fija horarios de traba-
jo y demarca zonas autorizadas 
para la economía informal. El 
acuerdo se está respetando. Los 
vecinos de la zona observan la 

diferencia cuando se gobierna 
con la gente.

TIpS
• A través de un acto administrativo del 
ente comicial y por encima de una ley 
orgánica fue ampliado el horario de 
votación para los comicios del referéndum 
de enmienda constitucional. Las mesas 
cerrarán a las 6.00 pm

• Hartos de la inseguridad, vecinos del 
populoso sector de El Valle, en Caracas, 
lincharon a un hombre que violó a una niña 
de la zona. El cuerpo fue quemado en 
plena autopista. 

• La defensora del pueblo exigió a la 
Fiscalía investigar a los miembros del 
colectivo La Piedrita, grupo identificado 
con el chavismo por los acontecimientos 
de violencia donde han estado incursos. El 
presidente Chávez considera a La Piedrita 
como terroristas.

• El Ateneo de Caracas tendrá que 
cambiar de sede porque no le será 
renovado el comodato según anunció el 
Ministerio de Finanzas. Aunque, 
últimamente hay promesas de diálogo 
entre el Ministerio de Cultura y la directiva 
del Ateneo de Caracas.

• El TSJ con la sentencia 1620, señaló 
que el fallo de la Corte Interamericana de 
DDHH donde solicita la restitución de los 3 
jueces de la Corte Primera de lo 
Contencioso, es inejecutable.

• La embajada de Marruecos en el país fue 
clausurada y trasladada a Rep. Dominicana. 
La medida responde, según el gobierno 
marroquí, a la creciente hostilidad de 
Venezuela hacia su integridad territorial por 
el apoyo criollo a la República Árabe 
Saharaui Democrática.

• El servicio de guardacostas de EEUU 
impuso medidas restrictivas a las 
embarcaciones provenientes de puertos 
venezolanos por carecer de medidas de 
seguridad antiterroristas efectivas.

• En la audiencia de confirmación ante el 
Comité de Relaciones Exteriores del 
Senado, el Secretario de Estado adjunto de 
EEUU, James Steinberg, mencionó que las 
relaciones con Venezuela serán directas, 
claras y que respondan a los intereses de 
EEUU. La agenda incluiría poner fin a los 
vínculos de Venezuela con las Farc y 
cooperar en la lucha anti narcótica. 

• Las cifras preliminares de VeAmCham 
indican que el intercambio comercial en el 
2008 entre Venezuela y EEUU llegó a $70 
mil millones. El 40% corresponde a ventas 
de petróleo. El monto indica que las 
interrupciones diplomáticas entre ambos 
países no afectaron la esfera económica.

• El abogado y columnista del diario 
Notitarde, Orel Zambrano, fue asesinado en 
la ciudad de Valencia. La sede del 
periódico fue agredida por activistas 
políticos.

• El Reino Unido pedirá visa a los 
venezolanos para ingresar a su territorio.
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